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RESUMEN 

Aguascallentes durante· ios años. setenta fue uno de los Estados de mayor 

prod~cc!On de ~id,.:11~~and~ a ocupar el segundo lugar en el año agr!cE_ 

la 1978 a nivel ~~ci~~al, ~~l~m~nte superado por Sonora que juntos prE_ 

duelan m~s de la mítad'de este' producto. 
. ·:~. : .... __ .,_,_;~,~ ;· .. ,·_ 

El presente trabajo' de t~sí}~o~':.:dlO úna visión de la problem~tica por . -· ,.·;,, ..... . 

la que atraviesa el cultlvo·d{ la':vid en el Estado de Aguascal lentes, 
¡ .. _,;•.-;e" ··_ 

problemas tanto de tipo téciiiéos,.ciue :se han venido manifest~ndose des-

de años anteriores, as!:·comÓ :í'tc~mercial!zacl6n controlada en parte -.·.: . 
por la industria vin!co'ia .. ii'la :competencia del mercado, aspectos que -

:.,,- .·-

han influido de tal manera· en ·1a disminuc!On de las tierras plantadas 

con este frutal. Est~ situación de decadencia de la vid fue comprobada 

di rectamente con 1 os productores en e 1 campo, donde adem~s de los pro

blemas ya mencionados, tienen que pagar altos costos por insumos y se.!:. 

vicios necesarios para la producción, esto ha provocado el abandono de 

la uva y dedicarse a la producción de forrajes y hortalizas. 

Lo anteriormente escrito fue respaldado con la consulta de cifras num! 

ricas en cuanto a hect~reas plantadas se refiere, donde para el año --

1985 se reportaban 6,920 en comparación con las 2,356 hect~reas para -

el año 1991 según datos estimados por la Secretarla de Agricultura y -

Recursos Hidr~ulicos. 

La informaci6n sobre el proceso productivo y la situación por la que -



pasan los vlíledos del Estado, fue extralda de instituciones de agricul

tura y bibliotecas de donde se generan las siguientes propuestas: 

- Introducir nuevas variedades productivas y resistentes a enfermeda- -

des. 

- La selección correcta del material vegetativo. 

- El cambio de cultivares adultos improductivos, por variedades produc-

tivas bajo el injerto "T" Leñoso. 

- El uso de injertos resistentes a plagas y enfermedades. 

- El uso adecuado del agua, bajo un sistema de riego por goteo. 

- El uso de un sistema de conducción de cordón bilateral. 

- La dosificación de fertilizantes bajo un estudio previo de fertilidad 

del suelo. 

- El control adecuado y oportuno de plagas, enfermedades y malezas. 

Estas~ son algunas de las propuestas m~s sobresal lentes que se tratan en 

este trabajo, esperando por parte de las Instituciones su m~ximo apoyo 

de investigación y una dlvulgaci6n pr~ctica directamente en Jos viñedos 

del productor; as! mismo que esta tesis ayude de alguna manera a evitar 

la decadencia total de la vid en Aguascal lentes. 



l. INTRODUCCION' 

México es un pa!s 'Con caracter!stkas cÚmátológlcas y topográficas muy 

diversas que dan Jugar a _u~a gran·~~~Í~d~d de produ~tos frut!colas, tal 

es el caso de la vid; fruta q-ué:~~-,d~s~~rollo favorablemente en zonas -

semldesérticas del norte de l~~~e~~bllc~ Me~lcana. 
Se conoce que existe una'.í1áni~i!á;iran'ja del :vino, entre las latitudes -- -- '"·--~, ~·~<-~?;_:-¡;.-;-,, .-:-o .. -_ . . 

30° y soº de los dos hemísferlos''donde,se 'produce la mejor uva del pla-
·. ---,;_: ... \:,;~--:,~·<',~:¡·~~~-~~t~::':':'.:.: .. :·~: -:\ ', ' 

neta, Aguascalient~s ~:~e::~~.~~J'.~~i':~:º/stá;dentro de ésta produce exi-

tosas cosechas. As! co~~;la v1:trcúltura ha' llegado a ser una de las dc

tlvldades agrt~oi~s~d~,~~?tr~~ic(~·~ri ~ste Est~do de nuestro pats, -

lnÍdáncÍose·en' !936: iJnl~{Ú¡C:u!tUra moderna con Ja autorización del en

tonces Pres_id~ritJ'.Úf~¡.¿ 'c~rdenas para Ja importación de variedades de 

vid con''el fin:'d~:apciy~r la producción en el municipio de Pabellón de -
. .-:. .-·_,,';:_,-· -:.>: .-- ... · 

Arte.aga~ _Slri'.'_embargo a partir de los años ochentas la vid en Aguascal ie_!! 

tes'. ha sufrl_do. u~adl smlnuclón en la superficie destinada a este frutal; 

llegándose á .determinar que el 85% de. las plantaciones tienen de uno a 

di~i'añ~s. de edad, el 12% de once a veinte años y sólo el 3% son mayo

res de: ve.lnte años, estos datos nos Indican la existencia de factores 

que disminuyen la vida productiva de las parras, como el mal manejo de 

la vid. en cuanto al sistema de conducción, la sobre-explotación de un -

reducido nOmero de variedades, la Inadecuada selección de plantas madres 

para la propagación de nuevas plantaciones y la existencia de condicio

nes favorables para el desarrollo de plagas y enfermedades. Por otro la

do Ja competencia del mercado nacional y la dependencia que existe entre 



los productores con las industrias vin!colas, son factores que han con

tribuido a obtener bajos rendimientos,. mala calidad del producto, una -

2. 

reducción de la superficie y po~_:¿;ns~6u~ri~la \ma dec~denéia de los viñ! 

:::~e el punto de vista ~ocl~i d;l;c,Li~tl~~ ~e· 1a vid es Importante por la 

ñedos como en las indulitFii~;"J~ll~;i~ri~~as, de ah! el 
:"~· "'./: ·.·' .. ·':(.-:.+-.-:~.·-·_.:o:·:. 

una recopilación de l~ lhf~~~¿¡~~'<éfél cultivo de la 
- -~. . · ••.• " '.'.<'· 

Interés en real izar 

vid que sirva como 

una fuente de apoyo par~:·orle~ta~.~r productor en el cuidado de sus pa-

rras y as! mismo pode~ ~vita~ de .alguna forma la decadencia de la vi ti-

cultura en el Estado de Aguascallentes, como el mejorar los ingresos del 

productor al adquirir mejores cosechas por hectAreas lo cual beneficia-

ria en forma general a la viticultura nacional. 



3. 

II. OBJETIVOS 

2.1 Recopilar la información acerca del proceso productivo de la vid, de 
tal manera. que este trabajo pueda servir como una fuente de consulta 
especialmente al productor del Estado de Aguascalientes. 

2.2 Analizar los problemas m~s comOnes que afectan al viñedo en produc
ción, as! como a la propagación de la vid en el Estado de Aguascalie_!! 
tes. 

2.3 Analizar los motivos por los cuales los viñedos del Estado de Aguas
calientes se encuentran en decadencia. 

2.4 Proponer alternativas que puedan ayudar al productor a mejorar sus 
viñedos en producción. 



4. 

1 1 1 • METOOOLOGIA 

La forma como se realizó este trabajo consistió en los siguientes puntos: 

3.1 Visitas directas a los campos en producción de vid y Centros de Inve~ 
tigaciones :Forestales y Agropecuarias de Aguascal!entes. 

3.2 Platicas directas con productores y técnicos del ramo de la viticui
tu-ra del Estado de Aguascal!entes. 

3.3 Por recorridos y la observación directa en viftedos del Estado de - -
Aguascal!entes 

3.4 Revisiones bibllograficas en las Universidades de Agronomla y Depen
dencias del Gobierno. 



5. 

IV. ASPECTOS GENERALES SOBRE LA VID 

4.1 Origen e historia 

se sabe que la vid existe desde la mas remota antlglledad, pues se han en 
centrado hojas y semillas fósiles en los depósitos del periodo terciario 
en América del Norte y Europa. (23) 
Según Ezler 1630 la idea de plantar la vid y exprimir su fruta le fue -
inspirado al blblico Noé por un macho cabrio que soltó en Corleo, monta 
ña de Cicll la, el chivo coml6 el fruto de la vld salvaje, se emborracho 
y empezó a atacar a los demas animales. El patriarca sobreviviente de -
las aguas y salvador de las especies viendo lo que habla sucedido deci-
dló aprovechar las propiedades del vegetal. Plantó una vid y la regó con 
sangre de león "para darle un nuevo esplri tu" y con sangre de cordero -
mlstlco "para despojarlo de su naturaleza salvaje". La vid de Noé dlO -
una excelente cosecha que recogiO durante muchos aMs cada temporada. -
As! también los documentos literarios plctOricos o escultóricos, desde -
las tablas de arcilla en escritura cuneiforme de Babilonia, y los mosai
cos y pinturas de las tumbas de la cuarta dinastla de Egipto (2400 años 
A.C.) demuestran la existencia de la vid. Es por ello que la historia de 
la uva es tan antigua como la del hombre y lo ha acompañado siempre en -
sus festividades. (23) 
El cultivo de la vid se inicia en Asia Menor, en la regiOn del sur, en-
tre los mares Caspio y Negro. Muchos botanicos consideran y coinciden en 
que esta regiOn es la cuna de Vitis vinlfera, especie de la cual se deri 
van todas las variedades que ya se cultivaban antes del descubrimiento:: 
de América. (23) 
Posteriormente la uva se extiende hacia Oriente y Occidente. Los feni- -
cios en el año 600 A.C. probablemente llevaron variedades de vino a Gre
cia, de ah! a Roma y luego al sur de Francia. Antes del siglo de la era 
cristiana, los romanos llevaron el vino hacia Alemania. Las vides se ex
tendieron al lejano oriente vla Persia y la India; años después, cuando 
los europeos colonizaron nuevas tierras, la vid estuvo siempre entre las 
plantas que los acompañaron. (24) 

4.1.1 Historia de la vid en México 

En breves antecedentes hlstOricos de la vid y el vino en México, se cita 
que el primer vlno que llegó, fue el de Guadalcanal, en la expediclOn de 
Juan de Grijalva (mayo 1518) y posteriormente en la medida que la Con-
quista de México fUe consolldandose, las naves españolas tratan en su -
cargamento el vino tan necesario en la alimentaciOn de los conquistado--
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res e Indispensables para los oficios religiosos de los misioneros. El -
20 de marzo de 1524, el cultivo de la vid en México tiene su primer an 
tecedente histórico en las ordenanzas dictadas por Hernan Cortés, dispo
niendo que cualquier vecino que tuviese Indios fuese obligado a plantar 
mil sarmientos, bajo determinadas penas que para aquél que no lo hicie
se podr!a significar la "pérdida de los Indios que tuviere". (5) 
En 1541 en Michoacan ya exlst!an viñas y al año siguiente los delegados 
de la ciudad de México ante el rey, procuradores Lonyza y Chlrinos, lle
vaban entre sus instrucciones las de pedir tierras para hacer plantar -
viñas a fin de que tos conquistadores tuvieran con que sustentarse. 
La tarea de cultivar ta vid fue iniciada en California por los jesuitas 
y fue continuada por los franciscanos, quienes se extendieron hasta la -
Alta California con resultados sorprendientes y ella habla de continuar 
hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XVII. 
Con el inicio de la Independencia de México se inicia la decadencia del 
cultivo como consecuencia de tas condiciones poi !ticas y de lucha preva
lecientes; muy a pesar de los intentos del Cura Hidalgo desde su curato 
de Dolores empenado que en aquellas tierras floreciera el cultivo de la 
vid. 
Debido al mal tiempo pol!tico durante la época de ta Reforma el cultivo 
de la vid es al vi dado. 
Por la esencia y caracter!sticas del Porflriato el cultivo de la vid se 
extinguió, ocup4ndose el régimen en otro tipo de inversiones. 
La viticultura, con excepción de las zonas de Parras Coahuila y del Nor
te de California, pasó por un notable y lamentable abandono. 
En l• etapa de la Revolución a causa de las prolongadas devastaciones -
que la feroz lucha ocasionó en el campo mexicano, no propició tampoco -
una favorable expansión del cultivo de la vid, hasta que, callados los 
ecos de la lucha fraticida, inició el pa!s su reconstrucción y as! el -
cu! tivo de Ja vid vuelve a expanderse en Ociares Hidalgo, Guanajuato, De 
licias, Chihuahua, Aguascalientes, Aguascalientes y en Torreón, Coahulla. 
Durante Ja segunda guerra mundial 1939 da Inicio Ja ruta ascendente del 
cultivo propiciando el surgimiento de la industria vitlvlnlcola que cre
ció y se consolidó con mas firmeza, ampllandose las zonas de producción 
en Baja California, Coahulla, Aguascallentes, Sonora, Querétaro y otras 
de menor lmportanc i a. ( 21) 

4.1.2 Zonas de producción mundial, nacional y geografla del vino. 

La producción vln!cola mundial se origina en el espacio de unos 15 millo 
nes de Ha de viñedos plantados en el mundo, de tos cuales alrededor de -
3 millones se sitúan en et interior de la Comunidad Económica Europea, 
9.5 millones en Europa Oriental, 1.5 millones en América Latina y un ml-
116n en paises de Oceanfa y Afr!ca del Sur. (24) 
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Entre las latitudes 30' y SOº, en los dos hemisferios, se si Üia la "fran 
ja del vino" (flg. 1) las regiones geograflcas favorecidas por inviernos 
frias, veranos templados y hasta calidos y por terrenos secos, pobres en 
humedad, pero ricos en sustancias minerales propicias para el cultivo de 
la vid, se extiende al norte, de los E.U.A. y México dentro del Continen 
te Americano. En el Continente Europeo abarca la parte occidental, la -
Cuenca del Meditarraneo, atravesando el norte del Continente Africano, 
Oriente Medio, China y Japón en el Continente Asiatico. Al sur del Con
tinente Americano atraviesa los paises de Chile y Argentina, prolongan
dose hasta Sudafrica, Australia y Nueva Zelanda. 
De estas regiones, Europa lleva la delantera en producción y consumo; en 
tre otros paises, Italia, Francia, España, Alemania y Portugal ocupan --= 
los primeros puestos en las estadlsticas internacionales de calidad. (24) 

soº c 

30º c 

30º c 

SOº e 

Flg. 1 Mapa en que se muestran las dos franjas vinlcoias en el planeta 
Tierra. 

Se sabe que en el extremo septentrional de la Penlnsula de Baja Callfor 
nia Norte atraviesa la llamada Franja del Vino, por lo que teóricamente 
esta zona deberla ser la Onica cultivable para la vid. Si bien es cier
to que los vinos m&s finos de producción Nacional tienen su origen en -
esta area, la nobleza de otras tierras no inscritas dentro de la Franja 
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del Vino, como Querétaro y Aguascallentes, permiten exitosas cosechas de 
uva excelente para ser vlnlflcada. ( 19) 
En el caso de México el cultivo de la vid se produce principalmente en -
las siguientes reglones: 
Aguascal lentes: Rincón de Ramos, Asientos, Cesio, JesOs Maria, Pabellón, 
Tepezala y Aguascallentes. 
Baja California: Tljuana, Tecate, Guadalupe, Ensenada, Santo Tomas, San
to Domingo y el Valle de Calafia. 
Baja California Sur: San Ignacio, Mulegé, La Purlsima, Poza Grande y Mé
dano. 
Coahu!la: Parras, Saltlllo, Ciudad Arteaga y Torreón. 
Chihuahua: Los Llanos de los Gigantes y San Pedro. 
Ourango: G6mez Palacio y Lerdo. 
Querétaro: Querétaro, San Juan del Rlo y Tequisqulapan. 
Sonora: Hermoslllo, Caborca y la Bahla del Padre Klno. 

En la RepObllca Mexicana la superficie total de viñedos en 1990 fue de -
50 571 hectareas las cuales estan distribuidas porcentualmente en los si 
gu 1 entes Estados: ( 6 ) -

1.- Aguascallentes 6.40% 
2.- Baja California 13.32% 
3.- Baja California sur 1.21% 
4;- Coahulla 7.36% 
5.- Chihuahua .68% 
6.- Ourango 1.51% 
7 .- Guanajuato 2.09% 

8.- Jalisco 0.24% 
9.- Querétaro 2.18% 

10.- San Luis Potosi 0.36% 
11.- Sonora 51.69% 
12. - Zacatecas 12. 90% 
13.- Otros 0.06% 

A nivel nacional el nOmero de hectareas plantadas con vid muestran un -
descenso constante, s6lo en Zacatecas y de una manera menos importante 
Guanajuato, reportan un ascenso de superficie con vid. Sonora de 1985 a 
1990 se reporta un pequeño despunte de 27,896 a 26, 140 hectareas respec
tivamente. 
Respecto al Estado de Aguascalientes del año 1970 a 1980 es evidente la 
apertura de tierras al cultivo de la vid. Mientras que a partir de los 
ochenta a los noventa la diferencia es de 6,048 hecUreas que se han • -
arrancado por una serie de problemas tanto técnicos como de comercial i· 
zación. 
Hace 20 años el nOmero de hectareas en Aguascal lentes era de 5, 150 en ·
comparación a 1990 que son del orden de 3,232, esto demuestra de una ma 
nera la decadencia del cultivo en un Estado de tanta tradición vinlcola. 
En general la RepOblica Mexicana sufre un descenso a partir de 1985, ·
como se muestra en el Cuadro llo. ( 1;. 



Cuadro No. 1 Superficie de cu.ltlvo de uva por Estado productor de 
la RepObllca Mexicana. (Hectareas) .1970-1990 

o s 
1980 1985 1990 

Aguascal lenfe:s::: .. 6200 9300 6920 3232 
-.'.'"·.':.-. 

Baja ca11réírnú·, 2955 4806 6838 6738 - .-- ,-_, -

Baja: California. 115 1220 835 612 

' coahul la 4061 4183 5591 3723 

Chihuahua 1000 493 845 597 340 

O u rango 1893 1869 2185 1921 767 

Guanajuato 175 ' 890 6B8 919 1054 

Jalisco 408 390 126 

Querlltaro 850 .2300 ' 1556 2794 1103 

San Luis Patos 1 117 185 

Sonora ' 19.67 .. '3000': 17571 27896 26140 

Zacatecas 750 . 2565' 4161 5827 6525 

Otros 81 89 242 26 

TOTAL 19675 24537 46273 61704 50571 

Fuente: 

- S.A.R.H.- DGEA. Econotecnla Agrlcola, Vol. V. No. 7. 1981 
Investigación del mercado de la uva, Anuario Estadlstlco 

- INEGI - 1985. 

- Dirección General de Estadistica, S.A.R.H. 1992 

9. 



4.2 Descrlpc!On taxonómica. 

La descripción taxonómica de Vttis v!n!fera es la siguiente: (17) 

Reino .......... vegetal 
Tipo .•.••••••• fanerógama 
Subtipo ••••••• ang losperma 
Clase •••••••••• dlcotl ledOneas 
Grupo ••••••••• dial !pétalos 
Subgrupo •••••• superovarias 
Faml !la ••••••• vit~ceas 
Género •••••••• Vitis 

10· 

El género Vltis, según algunos naturistas, esU dividido en dos subgé-
neros: --

Muscadinea.- Aquellas plantas silvestres que crecen en los cllmas tro
picales de vegetación abundante y de r~pido crecimiento -
cuyas ramas sarmentosas semejan 1 lanas. 

Euvitls.- Constituido por plantas cultivadas en el norte de América 
y .Que han sido objeto de cuidados para su explotación co
mercial •. 

4;3;1 Sistema radical. 

La·rali. de.la vid varia sus caracter!sticas no sólo de una especie a -
otra, sino también dentro de las distintas variedades. El sistema radi 
cal· de··1a :vtd. con frecuencia penetra profundamente y se extiende por -= 
los lados en el suelo creciendo mas que la parte aérea. Es un componen 
teprinclpal de·Ja planta tanto en términos de su volumen absoluto--= 
como de su fUnclón. 
Con frecuencia su peso es mayor a un tercio del paso de la planta ente 
ra. La mayorla de las ratees se encuentra de ordinario en los 1.5 m. -= 
superiores del suelo, pero pueden penetrar a profundidades de 1.5 m. y 
con frecuencia hasta 1.8 a 3.0 m 6 mas. 
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4.3.2 Tallo. 

El tallo de la vid es lo que se conoce como tronco; puede presentar di 
versas formas, pero nunca es totalmente recto, por lo cual no se ha --= 
puesto en claro si el tallo de la vid es monop6dlco o slmp6dico. Esta 
teorla establece que cada nudo del eje principal se ve prolongado por 
la yema lateral mas elevada, mas bien que por la tennlnal. En este ca
so, el crecimiento terminal original cesa y una yema lateral crece -
para formar un tallo secundarlo. 
A las ramas principales del tallo mayores de un año se les llama brazo, 
en ellos se encuentran los pulgares y las varas que se conservan en la 
poda para la producción de la madera y el fruto del a~o siguiente. 

4.3.3 Hojas. 

La hoja (Fig. 2) es un crecimiento lateral espandico de un brote que -
nace en un nudo y que tiene una yema en su axila. Se desarrolla en la 
punta de crecimiento conforme el brote se alarga, son pentabuladas mas 
o menos recortadas, con dientes marcados. 
La posición de la hoja en el brote es dlstico (dispuesto en dos hile-
ras verticales), cada hoja tiene tres partes distintas: el peciolo o -
rabillo, las bracteas y el 1 imbo. El peciolo une al 1 imbo con el vasta 
go o la rama. Generalmente es cillndrico y tiene un segmento aplastado 
o con una escotadura ligera que se extiende en la parte superior. 
La estructura del peciolo esta especialmente consti tul do para ! levar -
el material nutritivo al limbo de la hoja y para mantenerlo en posi-
ci6n mas favorable para el desarrollo de sus funciones. 
Las brActeas de la hoja son unas hojitas cortas y anchas que salen de 
la base agrandada del peciolo y que se caen temprano, al principiar el 
ciclo de crecimiento. 
El limbo es la parte plana expandida o ancha de la hoja. 
El ténnino hoja comúnmente se refiere al 1 imbo. En el punto de unión -
con las hojas, el peciolo se divide en cinco grandes venas o nervadu-
ras, mismas que se distribuyen individualmente a cada uno de los cinco 
lóbulos de la hoja. De las venas grandes salen ramas a los lados, las 
cuales se ramifican a su vez. 
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Flg. 2 Hoja tlpica de la vid. 

4.3.4 Yemas. 

Una yema, es una rama o brote en miniatura que consta de un eje o cono 
vegetativo que es el futuro tallo, con rudimentos de hojas, zarcillos 
y racimos de floración; en su extremidad presenta un meristemo o tej i
do de crecimiento de las ramas primarias y secundarias. 
Algunas de las hojas rudimentarias se diferencian en escamas, ejercien 
do una fUnción de protección. Cuando la yema se desarrolla las hojas 7 
crecen y el eje o tallo se alarga sobre la base del meristemo menciona 
do. Las yemas se encuentran situadas en las axilas de las hojas o encT 
ma del peciolo de las mismas. -
La vid posee dos tipos de yemas: mixtas y de madera. Los brotes surgi
dos de las yemas mixtas poseen hojas y racimos en número de uno a cua
tro, situados en el lado opuesto de las hojas, en el tercer y cuarto -
nudo, y en el cuarto y quinto e incluso en el quinto y sexto nudo, con 
tado desde el nacimiento del sarmiento. La posición de los racimos, _7 



as! como su número por brote, es una caracterlstica de cada variedad. 
Las yemas de madera, por su parte dan lugar solamente a brotes con --
hojas. • 
En la planta de vid existen las yemas basiiares o casqueras localiza-
das en el punto de unión del sarmiento con la madera vieja o la madera 
de dos a~os. Estas yemas presentan una fertilidad muy irregular, fre
cuentemente débil o nula. (4) 
En la vid no hay ningún signo morfológico que permita distinguir a pri 
nrara vista una yema provista de esbozos de inflorecencias, es decir, --= 
una yema fructlfera, la determinación sólo puede hacerse mediante estu 
dios microscópicos. -

4.3.5 Zarcillos. 

Tanto los zarcii los como la inflorescencia pueden ser considerados ra
mas laterales, cada una de ellas con su propia estructura, origen y -
función especializada (Fig. 3). Los zarcillos enredadores sin hojas se 
presentan opuestos o alternados con !as hojas y sostienen el tallo fi
Hndose en alambres u otros medios de sostén. 
Casi todas las especies tienen zarcillos discontinuos. Dos hojas adya
centes tienen zarcillos; pero la tercera carece de ellos. 
De ordinario, las hojas mas inferiores de un pampano no tienen zarci-
llos y mucho menos éstas. Vitis labrusca presenta zarcillos continuos, 
en cuyo caso, se presenta un zarcillo o un racimo floral opuesto a ca
da hoja. 
Los zarcillos pueden presentar variadas formas, pudiendo ser simples o 
compuestos. Los zarc i ! los simples no presentan ramificaciones, dentro 
de los zarcillos compuestos se distinguen, zarcillos bifurcados, como 
el caso de la Vitis vinífera y zarcillos polifurcados, !os cuales pre
sentan varias ramif1cac10nes. 
Se ha encontrado en diversas ocasiones zarcillos que presentan en su -
extremidad un grano o varios granos de uva; lo cual estarla demostran
do una cierta transición entre estos órganos y la inflorescencia de la 
vid. 

13. 
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Fig. 3 Los zarci ! los de la vid. 

4.3.6 Flores. 

En la vid las flores se hallan reunida; en gran número, portadas por -
un eje ramificado, que en su conjunto constituye el racimo. 
La flor de la vid presenta un c~l iz de color verde formado por cinco -
pequeños sépalos. En el interior del caliz se encuentra la corola, for 
mada por cinco pétalos de color verde. -
Cuando la flor esta todav!a cerrada constituye una especie de capuch6n 
puesto que los pétalos estan soldados superiormente, pero cuando la 
flor esta madura estos pétalos se enrollan sobre si mismos hacia lo al 
to y la corola cae. Entonces aparecen cinco filamentos, que terminan:: 
con una especie de capucha, son los estambres u 6rganos masculinos con 
las anteras. 
Estas contienen un polvo amarillo que es el polen o elemento masculino. 
Entre los estambres se encuentra un 6rgano verde que en su forma se -
asemeja a una pera; el pistilo u 6rgano femenino con una parte inferior 
llamado ovario, que contiene generalmente cuatro Ovulas; una mediana 
que es el estilo, y una superior que es el estigma. Por lo tanto la -
flor de vid es completa. 
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4.3.7 Fruto. 

El fruto (Fig. 4) es el ovario fecundaao que ha crecido y madurado. 
Presenta diferentes formas y tamaños segOn sea la especie: puede ser -
globuloso, aplastado, elfptico, ovoide, alargado, etc. SI se corta lon 
gltudlnalmente se ve que el grano descansa sobre un rodete; de éste --= 
parte el ple, formado por unos vasos que vienen de abajo y que condu-
cen los fotoasimilados de las hojas. Este pie en su cima se ramifica y 
se abre a fin de enviar sus delgados filamentos a todo el fruto para -
alimentarlo y constltutr en cierto modo su armazón. El fruto de la vid 
es una baya. 

4.3.B Semillas. 

Las semillas o pepitas (Flg. 5) normalmente debertan ser cuatro, pero 
a menudo algunas de ellas han abortado e Incluso faltan todas (pasteno 
carpio). -
La forma es variable y ésto permite la determinación de las di versas -
especies. La parte Inferior de la semilla esta unida al pedOnculo del 
grano mediante los vasos que vienen del pie y que están encargados de 
alimentar toda la semilla. Si se hace un corte longitudinal de la semi 
! la vemos en el centro del embrión sumergido en el albOmen o almendra 
rodeado por tres envolturas, de las cuales la externa es muy rica en 
taninos. Ademas las semillas proporcionan al vino una cantidad grande 
de taninos, el cual desempeña un papel importante en la disolución y -
la estabilidad de la materia colorante. 

Fig. 4 Corte longitudinal. de un fruto 
de uva. 

1. Endocarpio; 2. Semilla, 3. MesocaE_ 
plo, 4. Ple y 5. Rodete 

Flg. 5 Corte longitudinal de 
una semilla. 

1. Envoltura, 2. Albumen y 
3. Embrión 
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4.4 Requerimientos ecolOglcos. 

4.4.1 Suelo. 

Las uvas se adaptan a muchos tipos de suelo. 
En las diversas reglones productoras del mundo varlan desde arenas gra 
vasas hasta arcillas pesadas. desde suelos delgados hasta suelos pro-
fundos y desde una baja hasta una alta fertilidad. Sin embargo, se de
ben evitar los suelos arcillo pesados, los muy delgados, los mal drena 
dos y aquellos que contengan altas concentraciones de sales de los me:: 
tales alcalinos, boro u otras sustancias tOxicas. (15) 
Las variedades de Vitis vinlferas son plantas de sistema radicular pro 
fundo que exploran totalmente el suelo en profundidades desde 1.80 m.-
6 más, siempre que la penetraciOn radicular no sea obtrulda por te peta 
te, por algún sustrato impermeable de arcillas, por concentraciones to 
xicas de sales o por un nivel freático libre. Las vides más grandes y
las cosechas más abundantes se producen en los suelos profundos y fér
tiles. La calidad del fruto es mejor, aunque los rendimientos son ge
neralmente más bajos en los suelos de baja fertilidad o en suelos limi 
tados en profundidad por "tepetate", rocas o sustratos de arcilla. En
regiones de mucha lluvia el buen drenaje es esencial. 
Donde la lluvia es escasa y se practica el riego, el drenaje subterrá
neo debe dejar o permitir que escape suficiente agua para evitar la -
acumulación de sales. 
Como las uvas crecen mejor en las regiones que tienen pocas o ninguna 
lluvia de verano, debe almacenarse en el suelo suficiente humedad de -
las lluvias de invierno para que las vides resistan el verano o bien -
deben regarse. 
Puede cultivarse en condiciones de secano o de riego, en cuanto al pri 
mero una condición para su éxito es que el suelo sea profundo y reten:: 
ga la humedad. Cada 30 cm de profundidad de un suelo de migajón debe -
retener cerca de 1.6 cm3 de agua aprovechable, en consecuencia, el -
suelo debe tener una profundidad de 150 cm O más, de lo contrario las 
vides tendrlan falta de agua antes de que la cosecha madure. Los sue-
los arenosos retienen menos agua y consecuentemente deben ser más pro
fundos. 
Por otra parte, en donde existe disponibi 1 idad de agua de riego y con 
manejo cuidadoso, las vides se cuJLlvan con éxito en suelos de menos -
de 60 cm de profundidad. De esta manera al llegar a la madurez el fru
to es más firme y tiene un aroma y sabor más rico y agradable. Por su
puesto que la cosecha será mayor en suelos muy fértile;, pero el fruto 
tendrá una textura gruesa con una composición muy pobremente balanceada 
y su carácter general será menos satisfactorio. Los suelos menos fért.!_ 
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les son m~s adecuados para la producción de uvas finas de mesa y para 
las variedades de vinos secos de primera calidad. Los rendimientos en 
suelos fértiles profundos generalmente seran los m~xlmos con varieda
des de abundante fructificación, cultivados para parras o para vinos -
ordinarios producidos en masa. 
Cuando es necesario usar sarmientos resistentes a la filoxera, es mucho 
m~s f~cll conseguir un material adaptable para suelos con un contenido 
bajo o moderado de cal que para aquellos que tienen un alto contenido 
de la misma. Las vides injertadas, como las de las uvas americanas y -
los hlbrldos también se dan mejor en suelos algo m~s profundos y m~s 
fértiles. 
La gran variedad de los suelos en los cuales se cultivan las vides en 
los diversos paises productores de uva indican la amplia adaptación de 
las variedades de Vitls vinlfera al suelo. Es también un punto a consl 
derar que un número de las variedades de m~xima calidad producen vino
excelente cuando se cultiva en un determinado tipo de suelo. 
El cultivo de la vid se adapta a una amplia gana de tipos de suelos -
habiéndose determinado que la producción es m~s alta y los problemas de 
manejo menores en suelos Intermedios a l lgeros, profundos y con buen -
drenaje. Se ha observado también que la fertilidad del suelo es menos -
Importante que las condiciones flsicas del suelo (textura, estructura, 
compactación, permeabilidad, etc.) por ser la vid un cultivo poco exi
gente en cuanto a cantidad de nutrientes requeridos. 
Los viñedos problemas son aquellos que se cultivan en suelos extremada
mente arcillosos (suelos pesados) que presentan normalmente deficiente 
aireación y drenaje. Estos suelos dificultan el crecimiento de las ral 
ces, concentrandose la mayor la de estas en las parte superficial, dejan 
do de explorar niveles m&s profundos, en las que aCin cuando el agua y -
los nutrientes estén presentes no pueden ser aprovechados por la parra. 
(26) 
- Los rastreos deben real izarse cuando el suelo no se encuentra al ni

vel de la humedad conocido como "tierra venida". El manejo del suelo 
cuando esta m&s humedo provoca compactaciones y cuando esta muy se
co causa una excesiva pulverización sellando la superficie, situacio 
nes que afectan la penetración del agua en el suelo y su aireación.-

4.4.2 Clima. 

La Vltis vin!fera es un frutal que se adapta a inviernos templados y -
lluviosos as! como a veranos largos, secos y soleados, con temperaturas 
de templadas a calldas, en estas regiones logran madurar adecuadamente 
su fruto y madera, reduciendo los riesgos de ataque a sus partes --
aéreas (hojas, brotes y racimos) por enfermedades e insectos, cuyo de
sarrollo es favorecido por condiciones de alta humedad relativa. Su --
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origen se remonta a regiones asiáticas de Influencia medl terránea. 

4.4.3 Indice de acumulación de frlo. 

La vid requiere de inviernos relativamente fr!os y de preferencia con tem
peraturas inferiores a oo C; sin embargo las temperaturas muy bajas duran 
te el Invierno pueden matar los brotes a~reos (troncos, brazos y pulgares) 
de la planta Winkler (38) menciona que la intensidad del frlo que las plan 
tas puedan resistir es distinta según la variedad, la madurez de la madera 
y las condiciones del tiempo previas a las bajas temperaturas, as! mismo -
menciona que las variedades de Vftis vinlfera que normalmente se cultivan 
en México cuando se encuentran en profundo reposo pueden resistir tempera
turas hasta de -12º e; sin embargo, las plantas que no han madurado 'u ma
dera adecuadamente pueden matarlas o danar las temperaturas menos severas 
que las mencionadas. 
Los brotes o pártes verdes de 1 a vid pueden ser cañadas por temperaturas 
de -1° C a -30 C; sin embargo, la intensidad dE los daño< variará con la 
duración de las heladas, Ja temperatura m!nima alcanzada con el estado de 
desarrollo del brote, la variedad y Ja humedad relativa. A temperaturas me 
nares de -3° C durante pocas horas, todos los brotes, racimos y yemas que
empiezan abrir mueren. 
Se considera que Ja vid requiere de un m!nimo de siete d!as de temperatu
ras inferiores a 7.20 C para que se eliminen las sustancias que inhiben 
la brotaci6n. Por lo tanto la Vitis vinlfera requiere por lo menos de 170 
unidades fria para poder brotar el próximo año, estas unidades fr!o se -
cuantifican cuando las parras se encuentran en reposo durante los meses 
de noviembre a febrero. (28) 

4.4.4 Unidades calor. 

La temperatura es un factor climatológico de importancia considerable en 
la viticultura Winkler considera que las temperaturas superiores a los -
100 e, acumulada durante el periodo vegetativo, son las que determinan la 
calidad del producto, y se expresan en grados-di as. ( 19) 
Las temperaturas que Winkler en 1938 propone para California como tempera 
turas útiles para ei crecimiento a los superiores a 100 e, teniendo en _-:: 
cuenta un periodo favorable d: abril a octubre. La suma de dichas tempera 
turas Otiles durante el periodo vegetativo determina el valor de la cons:
tante técnica x, que de acuerdo al reporte del autor sirva para determinar 
cinco tipos de regiones Cuadro No. 2 



Cuadro No. 2. Clasificación de las regiones productoras de uva 
en Cal lfornla basadas en la acumulación de unida
des calor (grados/d!as) del 1 de abril al 31 de 
octubre. 

ACUMULAClON.DE UNiÍJAÍJES CALOR 

19· 

La constante· túm;¿~ uti11~~da. por Wlnkler, 
de temperaturas como factor ·determinante de 

considera ónlcamente la suma 
crecimiento y desarrollo de 

la vid. · · 

Se considera que las temperaturas superiores a 100 C, acumulados durante 
el periodo vegetativo, son las que determinan la calidad de los productos. 
As! cuando la temperatura media del aire alcanza un valor diario superior 
·a los 100 C, por 26 dlas en forma acumulativa, la vid inicia la brotación; 
las yemas se hinchan por efecto del crecimiento de los conos; las escamas 
de protección se separan; ocurre un desborre para luego aparecer órganos 
verdes propios del brote. Aunque la temperatura de brotación de 100 c se 
considere convencional, ésta no es la misma para las diferentes varieda
des y especias de la vid pues varia entre los 10 a 150 c. ( 1 ) 

Para los municipios productores de vid en Aguascal lentes en base a la -
fórmula de Winkler se calculo la acumulación de calor efectivo durante el 
periodo vegetativo de sus parras Cuadro No. 3. 

Para la Repóblica Mexicana se debe considerar la cuantificación de las 
temperaturas ati les de marzo a octubre por ser m&s ampl lo el periodo fa
vorable a causa de la meridionalidad del territorio nacional en el Hemis
ferio Norte. ( 1 l 
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Cuadro No. 3 Acumulación de unidades calor (grados/dfas) para los munic.!. 
plos productores de uva .en·Aguascallentes. 

MUNICIPIO 

Aguascal lentes 

Pabellón 2033 IV 

Cosio 2033 IV 

Tepezala 2068 IV 

Asientos 2080 IV 

Fuente: SARH, INIA.; 1973. Viticultura Campo Experimental Pabellón Aguas
cal lentes,: México. 

4.5 Flslolog!a de Ja vid. 

4.5.1 Transpiración. 

Desde las partes verdes de la v;d se pierden cantidades grandes de agua 
especialmente desde las hojas. La cantidad de agua necesaria para el ere 
cimiento nonnal y la fructificación de las vides maduras varia desde 1502 
hasta 5140 m3 de agua por año Ha, dependiendo del clima. 
Entre las condiciones externas que afectan la velocidad de la pérdida de 
agua, las més importantes son la intensidad de la luz, la temperatura, la 
humedad y el viento. La luz tiene importancia principalmente en su efecto 
sobre la apertura y cierre de los estomas. 
Generalmente estas estructuras microscópicas se encuentran en cantidad -
méxima en la superficie Inferior de la hoja, llamado enves 
Los estomas se abren con Ja luz y se cierran en la oscuridad. La segunda 
influencia de la luz se ejerce sobre la temperatura de la hoja. 
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A la luz del sol la temperatura de las hojas es usualmente mayor a la del 
aire circundante, por lo tanto, la presión del vapor en el Interior de -
las hojas puede ser claramente mayor que la del aire. 
Una elevación en la temperatura del aire Invariablemente va compañada, si 
otras condiciones son iguales, por incremento en Ja pérdida de agua. Esta 
mayor pérdida es el resultado de un incremento en el gradiente de poten-
clal hldrlco entre la atmósfera y la hoja. 
A cualquier temperatura una elevación en la humedad reduce el gradiente -
de potencial h!drico de los estomas y se reduce Ja velocidad de la pérdi
da de agua. El viento influye en la transpiración porque: 

a) Remueve el aire adyacente a la superficie de la hoja que est6 cargado 
de humedad. 

b) Lleva la temperatura de la hoja a valores cercanos a la temperatura del 
aire. 

e) Dobla a las hojas grandes. (3B) 

4.5.2 Absorción de agua por las ratees. 

La mayor parte del agua que entra a las ralees de la vid es absorbida del 
suelo. En la transpiración, la pérdida de agua por las células de la hoja 
aumenta su fuerza de absorción al concentrar las sustancias disueltas en 
su savia y por el secamiento parcial de las sustancias sólidas o semisóli 
das. Estas células parcialmente secas que tienen una mayor tendencia a --= 
absorber agua toman este l!quido del xllema, tejido conductor del agua. 
La fuerza de absorción que se aplica al agua en el xilema y que se extien 
de como un sistema continuo desde las hojas hasta las ralees, es comunica 
do hacia abajo a las mismas ratees. La elevada fuerza cohesiva del agua -
mantiene el sistema sin romperse. En tanto la vid transpira activamente -
la fuerza de absorción relacionada con el gradiente de potencial h!drico 
entre suelo y planta es suficiente para superar a las fuerzas resistentes 
en la planta y a la tensión superficial, con la cual el agua es retenida 
en las part!culas de un suelo que contiene la humedad aprovechable; el -
agua es llevada al interior de la ralz de célula a célula, a través de la 
corteza de la zona de ab~orción y hacia arriba por los sistemas de trans
porte hasta las hojas. 
Dentro de ciertos l!mites, la velocidad de absorción y la cantidad de agua 
tomada del suelo est6n influidas principalmente por los factores que afee 
tan a la transpiración y por la velocidad con la cual el sistema radicular 
se desarrolla o extiende. 
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4.5.3 Absorcl6n de nutrientes minerales. 

Todas las sustancias que entran por las ralees de la vid desde el suelo, 
deben estar en soluc i6n con el agua. La entrada es primeramente a través 
de las células epidérmicas y de los pelos radiculares de la zona de ab-
sorcl6n de las ralees. Hay dos mecanismos por los cuales los iones entran 
por las ralees de la vid: vla apoplasto y vla simplasto. Los iones absor 
bidJs en el espacio "exterior" apoplasto, de las células de la ralz se ai 
funden en los espacios intercelulares; esta entrada no es lineal con res::
pecto al tiempo, porque cuando se aproxima al punto de equilibrio, el pro 
ceso pierde ritmo o S'i! reduce y no requiere gasto de energla por las rar::
ces ya que el movimiento es pasivo y no se atraviesan biomembranas, por -
lo que se dice que no hay selección con respecto a los diversos iones. 
La vla simplasto considera el transporte activo de los iones e involucra 
la operaci6n de transportadores. Las caracterlsticas esenciales de esta -
forma de antrada son la unión de los iones con los transportadores de mem 
brana, el mJvlmiento es entonces mediante un complejo resultante "trans-
portador ión" a través de las barreras de la célula de la ralz (plasmale
ma) y la subsecuente antrada de los iones a la célula de la ralz. Este me 
canismo de entrada puede semejarse a la rotación de un transportador de -
banda. 
La absorción no es l !nea! con respecto al tiempo, puesto que no se alcan
za el equilibrio y como se involucra un gasto de energla, la velocidad de 
absorción depende de la respiración lo que implica que ocurrira solamente 
bajo condiciones aerobias y es sólo ento~ces cuando los azúcares y otros 
hidratos de carbono que sean ya uti 1 izados son aprovechables en las ral-
ces. La absorción es selectiva con respecto a los diversos iones y grupos 
de iones. 
Normalmente las salas y sus iones son movilizadas ~acia la planta en con
tra de un gradiente de concentración, es decir que la concentración del -
ión que es absorbida es mayor en las células de la ralz que en la solu-
ción del suelo. La entrada en estas condiciones, involucra el gasto de -
energla por las células de la ralz. (38) 

4.5.4. Fotoslntesis. 

La fotoslntesis es, sin lugar a duac:, el proceso fisiológico mas impor-
tante de la planta ya que es durante el cual se manufacturan los al imen
tos en las hojas. El producto primario es el azúcar, blomolécula Mslca 
a partir de la cual son sintetizadas todas las otras blomoléculas en la -
naturaleza, tanto en las plantas como en los animales. 
Por supuesto, el azúcar es también utilizada directamente. La fotoslnte
sis representa un mecanismo por el cual la energla solar es convertida en 
energla qulmica, con un alto grado de eficiencia. En dicho proceso los --
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plastidios verdes usan energ!a solar para descomponer el agua y liberar 
el oxigeno, mientras que al hidrógeno de la misma se combina con el anh!
drldo carbónico para producir hidratos de carbono. Este proceso es con -
frecuencia representado por la reacción: 

6 cg + 6H2o --~~~re!~-~9!~r_ ___ c6 H12 0 6 + 6 o2 

Sin embargo, no es tan simple, porque esUn Involucrados un determinado 
número de etapas o pasos. 
El agua usada en la fotos!ntesls es absorbida del suelo por las ratees de 
la vid, después es transportada al mesófllo de las hojas a través de Jos 
conductos del xilema de las ralees, tronco, brazos, brotes y peciolos, -
mientra que el anh!drldJ carbónico es obtenido directamente del aire y pe 
netra a las hojas a través de los estomas por difusión. -
Este proceso es una simple difusión de gases, desde Ja atmósfera, hacia -
Jos espacios Intercelulares del interior de Ja hoja. El anh!drldo carbón! 
co entra en solución cuando se pone en contacto con las paredes de la cé-:: 
lula del mesófl Jo y luego se mueve dentro de las células y ! lega a los -
cloroplastos donde es uti 1 izado. 
Aunque el azúcar es el alimento primario de las plantas, estas producen 
también otros hidratos de carbono, prote!nas y grasas. 
El azúcar manufacturada en las celOlas verdes sufre muchas transformaclo 
nes y parte de el la es empleada directamente como materia prima durante
el proceso de Ja respiración. La energla almacenada en el azúcar es libe 
rada para I levar a cabo el trabajo de la planta. El azúcar que no es usa 
da inmediatamente en su mayor parte es transformada en hidratos de carba 
no siendo algunos de ellos la fructuosa, azúcar de la uva madura; el al-:: 
midón, principal alimento almacenado de Ja vid, y la celulosa y hemlcelu 
Josa, materiales de construcción con los c•Jales las células de las diver 
sas partes de la vid son construidas. -
Las protelnas son compuestos esenciales para la vid y el crecimiento. 
Ellas se presentan en las plantas como prote!nas protoplasmicas, protel
nas de almacenamiento y nucleoprotelnas. Las prote!nas se producen nor-
malmente por la combinación de compuestos m~s simples que son los amino
acidos. Los aminoacidos se componen de azúcar y de nitrógeno. Unos cuan
tos de ellos también contienen azufre. En Ja construcción do protelnas 
los aminoácidos son ligados para formar las moléculas grandes y com)le-
jas de protelnas. 
El enlace de los aminoácidos para formar protelnas, se efectúa por las -
actividades enzimáticas. No es sorprendente quo existan diferentes pro-
telnas en las plantas. Se han encontrado docenas de aminoácidos en la -
vid y en su fruto y cualquier combinación de éstos ácidos puede formar -
una prote 1 na. 
Una ve? formados los aminoácidos pueden emplearse para producir protel-
nas inmediatamente o pueden ser traslocados a otras partes de la planta, 
para ser 1 igadqs en protelnas y almacenados. 
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Las grasas son sintetizadas a partir del azocar. Contienen los mismos ele 
mentas, pero la relación entre el oxigeno y el carbono es m~s baja. -
Las grasas sirven para el mismo propósito que los hidratos c!e carbono en 
la planta. El abastecimiento de energla parece ser su función principal. 
Las grasas son de Importancia limitada en la vid, excepto co:no un al !men
to en las semillas. Las semillas contienen como aceite de un to a 20% de 
las grasas. 

4.5.5 Respiración. 

La respiración llbera la energla que es requerida para activar los cam-
bios qulmlcos que ocurren en la vid. En este proceso, el azocar es trans
formada en sustancias m~s simples. Esto puede ser Indicado por la siguien 
te reacción: -

c6 H12 06 + 60 -------------------------- 6 co2 + 6H2 O + energla 

azocar y oxigeno anh!drldo 
carbónico 

agua 

Esta reacción es el reverso de aquellas e:npleada para indicar la reacción 
de la fotoslntesis. En la fotos!ntesls la energ!a es almacenada, en la -
respiración es liberada o desprendida. Entonces la respiración es un -
proceso de oxidación, en la cual el oxigeno reacciona con el hidrógeno 
y el carbono del azocar, para formar agua y anhldrido carbónico, liberan
do energ!a. Co:no en 1 a slntesls de alimentos, hay pasos o etapas suce
sivas en la respiración y el proceso es activado por las enzimas. 

Es claramente co:nprenslble que la energ!a se emplea para desarrollar 
trabajo, como el manejo que un hombre hace de una caja de uvas, sin 
e:nbargo, para algunas personas es dificil visualizar cómo se expande la 
energla en la planta inTióvil de la vid. El crecimiento y la reproduc- -
clón de flores, de semillas y del fruto, constituyen una eviden
cia externa de la utilización de enorg!a en la vid. En las vides co:no en -
otras plantas la energ!a es e:n)leada en la >bsorción de materiales -
alimenticios y en la conversión de alimento en partes estructurales, -
tales como ralees, hojas, flores y fruto y en la sustancia viviente de 
la planta, el protoplasma. La energ!a liberada o desprendida por la - -
respiración, es también e:npleada para sintetizar sustancias que son ne-
cesarlas para el funcionamiento normal de la vid, pero no son vitales, -
ni materiales estructurales, ni alimento de las plantas. Algunas de --
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estas sustancias son: enzimas, colores, aromas y sabores, ~cidos tart~ri 
coy m~lico, taninos, glucósidos y vitaminas. · · -
Algunas de estas sustancias contribuyen en forma material a la aparlen-
cia y sabor de las uvas y so~ importantes para el valor allm·intlcio y la 
cal !dad del fruto. 

Las vides no dejan de vivir cuando se cosechan. Su respiración continOa. 
Los cambios que acompañan a la respiración después de la cosecha dlsmlnu 
yen la cal !dad aunque son necesarios para la vida del fruto. Las bayas ae 
la vid no contienen materiales alimenticios que puedan convertirse o po
nerse en forma soluble, ni hay reservas para color y sabor. Entonces es 
evidente que son necesarias las medidas para reducir o controlar Ja respl 
ración. A la fecha, un enfriamiento previo, r~pldo y completo, un almace
namiento en frlo apropiado y la aplicación de anh!drido sulfuroso, han si 
do los medios m~s exitosos para producir la respiración y en consecuen--
cia, preservar la calidad de las uvas cosechadas. 

4.5.6 Translocación. 

Es obvio que los materiales son traslocados y cambiados de posición en la 
vid. Por ejemplo, se da agua al suelo para eliminar una deficiencia de -
humedad aparente en las hojas. Se reconoce que el azocar de las uvas madu 
ras se :nanufactura en las hojas. Por otra parte la aplicación de fertill::
zantes al suelo con el objeto de estimular el crecimiento de la vid, im
plica que los elementos añadidos seran movilizados hacia las partes de la 
vid donde o:urre el crecimiento. El movimiento del agua se da primeramen
te eri el xilema o :nadera de la vid. La taslocaclón es mas activa en el te 
jido leñoso joven justamente abajo de la corteza. La madera mas antigua -
de la vid permanece viva y activa por años, sin embargo, una p:ica de agua 
puede ser transportada a través de madera que tenga varios años de edad. 
La incisión anular hecha en forma apropiada en una caña o tronco, proba
blemente no afecte el movimiento ascendente del agua, por el contrario -
si la incisión penetra al leño puede impedir el movimiento. Se sabe que 
los alimentos son almacenados en todas las partes de la vid. 
Los materiales hidrocarbonados son transportados en el floema de la vid 
en forma de sacarosa. (38) 
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4.5.7 Crecimiento y desarrol Jo. 

Para el productor de vid, el crecimiento generalmente significa la elonga 
ción o extensión de las ramas. Este crecimiento es el resultado de la for 
mación de células nuevas y de su alargamiento. La formación de células --= 
nuevas para el crecimiento se local iza en Ja punta del brote, donde el te 
jido meristematico predomina. Precisam;mte detras de Ja zona meristemHi:: 
ca, las células de nueva formación se agrandan rapidamente y esta es la 
zona de elongación o extensión. El incre:nento de tamaño se origina tanto 
por Ja entrada del agua, como por Ja adición del protoplasma. Algunas cé
lulas crecen principalmente en longitud, mientras que otras aumentan en 
todas direcciones. La diferencia en el tipo de crecimiento entre las célu 
las de la zona de elongación es el principio de la diferenciación justa--= 
mente detras de Ja zona de elongación maduran los tejidos del brote, como 
tejidos de crecimiento, a~oyo, conducción, almacenamiento y protección. 
La elongación o extensión de las ralees es similar a la indicada antes -
para los brotes y est~n presentes las mismas tres zonas de actividades. -
Para proteger a la ralz, que por el crecimiento se empuja entre las partl 
culas del suelo, su punta esta cubierta por una masa de ceiulas unidas -
en forma suelta y que constituyen el casquete radicular. 
Los tal los, los brazos y el tronco, as! como las ralees permanentes de la 
vid, continQan creciendo, pero su crecimiento es radical lo que conduce -
a un aumento del diametro. El cambium se divide, las células en el lado -
interno se agrandan y se diferencian en tejido del xilema y leñoso; aque
llas en el lado exterior se agrandan y se diferencian en el floema y tej i 
do de 1 a corteza. -

4.5.8 Ciclo anual de Ja vid. 

La vid es una planta conservadora. Al principio de Ja primavera no apresu 
ra su crecimiento como Jo hacen muchos ~rboles frutales de hojas caducas-;
sino que permanece inactiva hasta que la temperatura media diaria llega a 
se.r de 10 ºG; en las zonas prod•Jr.toras se ha reportado que las vides em-
piezan a crecer a los 8 'C. 
Esto puede deberse a un enfriamiento completo y a una apertura m&s unifor 
me de las yemas. El crecimiento es ient.o al principio, cuando las células 
del vastago joven esUn activamente dividiéndose. Luego conforme la tempe 
ratura media sube, el crecimiento y alargamiento del brote son acelerados 
dia a dia. Después de tres o cuatro semanas se inicia el periodo del ci-
cio de crecimiento mas r~pido y se dice que llega el gran periodo de cre
cimiento. 
Durante cierto tiempo, ios brotes de las variedades vigorosas pueden atar 
garse hasta dos y medio centlmetros o m&s por dla en las variedades de --= 
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crecimiento rlipido, pero el crecimiento diario es menor en la época de -
floración, posiblemente co:no resultado de la competencia momentánea por -
alimentos, debido a la actividad enzimlit!ca, el alargamiento de los bro
tes se detiene. 
Al principio, la diminución en la velocidad de crecimiento es muy rlipldo 
y después se mantiene con una velocidad mlis lenta hasta el fin de ciclo. 
El crecimiento en dilimetro de las partes permanentes co:no resultado de la 
rlipida división celular en el cambium, presenta una pausa similar, pero 
empieza a variar semanas después. 
La vid no cesa de crecer completamente como lo hacen los lirboles al for
mar las yemas terminales. Por el contrario, los brotes de la vid nunca -
forman yemas terminales. Los brotes pueden aumentar su velocidad de cre
cimiento en cualquier época si hay calor suficiente y una abundancia de 
humedad del suelo, como después de un riego o de la lluvia y cuando hay 
ampl lo abastecimiento de nutrientes aprovechables. 

4.5.9 Floración y fecundación. 

La fecundación se da tras la floración, las anteras de los estambres se 
abren y dejan escapar un polvillo amarillento compuesto de un gran número 
de granos llamados polen. 
Cuando un grano de polen cae sobre el estigma del pistilo de la flor es 
retenido por el liquido siruposo secretado por el estigma destinado a re
tener los granos y hacerlos germinar. Entonces se nutre a expensas de la 
materia azucarada de este l lquido y germina desarrollando un largo tubo. 
Este tubo se hunde en el estigma, entra en el ovario, se desliza sobre -
las paredes de éste y penetra en el óvulo que finalmente fecunda. 
Operada la fecundación, la flor se seca, el clil lz, la corola y los estam
bres se marchitan y caen, sólo el ovario persiste para dar lugar al fruto 
mientras que los óvulos dar/in las semillas o pepitas. 

4.5.9.1 Condiciones para la fecundación. 

Para que la fecundación se real lee se requiere de temperaturas elevadas, 
20 a 25 'e y una atmósfera mlis bien húmeda, a fin de que el estigma se -
deseque menos de prisa y que el grano de polen pueda germinar flici !mente 
un poco de viento que facilite el transporte de los granos de polen de -
cada flor sobre las vecinas, as! como los insectos que ayudan al transpor 
te del polen, particularmente las abejas. -
Un descenso brusco de temperatura y lluvias frias, perjudican la fecunda-
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ción. Las ! luvias sobre todo lavan la flor, arrastrando una gran parte -
del polen e impidiendo as! la fecundación, la ·nor aborta, se deseca y -
cae sin haber cuajado su fruto.:· 

4.5.10 Desarrollo del grano y maduración del fruto. 

Tras la fecundación, el ovario se desarrolla, se dice que el grano ha -
cuajado. El grano cuajado es verde y presenta capacidad fotosintética. 
En este :nomento, si se prueba el fruto, se constata un sabor ácido muy -
pronunciado, el grano es en efecto pobre en azGcar y muy rico en ácidos 
orgánicos. 
Tras el cuajado, el fruto crece rápidamente en peso y en volumen, la pul
pa se constituye, se enriquece de materiales y especialmente de ácidos, 
el azGcar sólo aparece en pequeñas cantidades y el fruto sigue siendo muy 
ácido. 
Es sobre todo durante este periodo que son de temer las enfermedades - -
crlptogámicas, las cuales se desarrollan bajo la acción del calor y la -· 
hGmedad. 
Al cabo de algGn tie:npo, el crecimiento del grano permanece estable y en 
este momento se forman y se constituyen las semillas. Esta detención dura 
hasta el mJ:nento en que ei fruto cambia de color. Las pepitas en este :no 
mento están perfectamente en estado de reproducir ia planta y se dice que 
ha alcanzado ia madurez fisiológica. Durante todo este tiempo la propor-
ción de azGcar aumenta mientras que la de los .leidos comienza a disminuir. 
Cuando los granos de las cepas blancas enveran, to:nan un color m.!s claro, 
más transparentes, amarillento y las cepas rojas se colorean de rojo vivo 
y después de violeta, constituyendo estas modificaciones el envero. En ese 
mJmento Ja proporción de azQcar aumenta toda vla mientras la producción 
de los ácidos disminuye. Cuando la riqueza de la uva en azocar es estacio 
narla, la fruta está co:npletamente madura. -

4.5.10.1 Co:nposición qulmica del fruto. 

Cuando ia uva está madura, ia pulpa del fruto contiene agua en un (75 a 
80%), azGcares en for.Tia de glucosa y fructuosa ( 18 a 25%) .leidos org.!nl
cos 1 ibres (tart.!rico, mAI ico, c!trlco en un 0.45%) bitartrato de potasa 
(0.5 a 0.7%), materias nitrogenadas y minerales de hierro, sodio, calcio, 
magnesio y fósforo; es rica en vitamina C y contiene oequeñas cantidades 
de vitamina A y B, aceites esenciales y materias grasas. 
De todos estos elementos, los más importantes son el azGcar, cuya canti
dad media es de 20% en la mayor parte de las uvas as! como los .leidos. Es 
el azQcar quien, mediante la fermentación dará el alcohol. 
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V ASPECTOS GENERALES OEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

5.1 Flsiolog!a. 

6.1.1 Situaci6n geográfica. 

El Estado de Aguascalientes estA situado en la parte sur del Antiplani-
cio Mexicano o Mesa Central, Colinda al Norte, Noreste y Oeste con Zaca
tecas y al Sur y Suroeste con Jalisco. 
Cuenta con una superficie de 5589 km2, ocupando el vigésimo octavo lugar 
entre los Estados de nuestro pals. 
Se encuentra en las coordenadas longitud Oeste del meridiano: 101º 51' 
15", al meridiano 102° 52' 25" y latitud norte del paralelo 21º 38' O" 
al paralelo 22• 27' 52". 
Aguascalientes se encuentra comprendida dentro de tres grandes provin-
clas fisiogrAficas que son: Sierra Madre Occidental, Mesa Central o del 
Altiplano y Eje NeovolcAnico (Fig. No. 6). (12) 

Sierra Madre Occidental 

Esta provincia dentro de la entidad, estA representada por la subprovin
cia Sierras y Valles Zacatecanos local izada al oeste del Estado, ocupa 
el 46.56% de la superficie total y cubre en toda su extensión los munici 
pios de Calvillo y San José de Gracia, as! como parte de Aguascalientes-;
Coslo, JesGs Maria, Población de Arteaga y Rincón de Romos. 

A esta subprovincia la distinguen las topoformas siguientes: llanuras, -
lomerlos, v alles y sierras. Sus montañas son la continuación de la Sie 
rra de Zacateca,; y en el Estado se divide en las siguientes seis regio:" 
nes naturales: 

- Sierra Fria: Se local iza al noroeste de la entidad en los municipios 
de R i neón de Romos y San José de Gracia. 

- Sierra de Pabellón: son las serranlas que rodean la presa Plutarco -
Ellas Calles, localizada en el Municipio de Pabellón de Arteaga. 

- Sierra de Guajolotes: ubicada al sur de la Sierra de Pabellón, en el 
Municipio de JesGs Maria. 

- Sierra el Laurel: Localizada al sur de la sierra de Guajolotes, entre 
los limites de los municipios de Aguascalientes y Calvillo. 

- Sierra del P.inal: ubicada al oeste del Estado, en el Municipio de Cal 
villo. -
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- Sierra de Tepezala: Se localiza al noroeste de Estado, en el Municipio 
del mismo nombre. 

Mesa Central o del Altiplano. 

Las caracterlsticas de esta provincia son sus amplias llanuras interrum
pidas por sierras dispersas, la única subprovlncla de Ja Mesa Central -
que penetra en el Estado es Ja de Llanos Ojuelos-Aguascalientes, Ja cual 
ocupa su mitad oriental abarcando el 50.04% de Ja superficie total de la 
entidad y se extiende entre Jos municipios de Asientos, Tepeza!a y parte 
de los de Aguascaliéntes, Coslo, Jeslls Maria, Pabellón de Arteaga y Rin
cón de Romos. 
La mayor parte de la subprovincia está compuesta por Lamerlos suaves y 
llanuras que localmente se conocen como valles de Aguascallentes, Chica
lote y el Llano. 
Eje Neovolcánico. 

La porción que ocupa en el Estado ésta provincia, se ubica en la subpro
vlncia de los Altos de Jalisco y se compone principalmente por lamerlos 
suaves que se localizan en los margenes del rlo Aguascalientes, abarca -
el 3.40% de la superficie estatal y se localiza al sur del Estado entre 
los l!mites con Ja! isco. 

1. Sierra Madre 
Occidental 

2.Mesa del Centro 
• Eje neovolcanlco 

Flg. 6 Las tres provincias del Estadl de Aguascallentes 



31. 

5 .2 Recursos hidrológicos. 

5.2.1 Aguas superficiales. 

El Estado de Aguascal ientes queda comprendido casi en su total !dad en la 
región hidrológica 12 Lerma-Santiago, que pertenece a la vertiente del -
pacifico y abarca parte de las cuencas Rlo Verde y Rlo Juchipila. Una re 
ducida porción, que se local iza en el noreste del Estado, corresponde a
la región hidrológica 37 El Salado, que pertenece a la cuenca Presa San 
Pablo y otras. 

El Rlo Aguascal ientes es el afluente más importante en la entidad y nace 
en el Estado de Zacatecas en la sierra Barranca Mi lpi llas y atraviesa la 
entidad de norte a sur, siendo sus afluentes más importantes por la mar
gen derecha, los rlos Pabellón, Blanco, Prieto, Santiago y Morcinique, -
as! como los arroyos El Saucillo, Mllplllas, El Pastor y la Virgen; por 
la margen izquierda los arroyos Chiqulhuite, Ojo Zarco, San Nicolás, El 
Cedazo, Calvillito y las Venas, as! como el rlo Chicalote. 
El escurrimiento anual estimado de esta cuenca, es de 138 millones de m3 
en un área aproximada de 4 330 km2. 
El rlo Calvillo, segundo en orden de importancia, se forma con la con- -
fluencia de los r!os La Labor y Malpaso, escurre con una dirección ten-
diente al suroeste y cubre un área de cuenca aproximada de 1 100 km2 con 
un escurrimiento estimado de 50 mil tones de m3. 
La reglón hidrológica 37 El Salado, se encuentra representada en el esta 
do por la cuenca San Pablo y otras, la cual a su vez corresponde a la --= 
subcuenca denominada presa San Pablo, ubicada al noreste de la entidad, 
donde las corrientes superficiales son de longitud restringida debido a 
la escasa precipitación y a la consistencia arenosa del suelo. 
En el estado, esta región ocupa un área de 73 km2 con un escurrimiento -
estimado de 2 millones de m3. 
Debido a la sobreexplotación a que se han sometido tos acuiferos en el -
año de 1963 se estableció la zona de veda del estado, quedando cataloga
das de la siguiente manera: (31) 
- Veda intermedia: zona donde se recomienda no incrementar la explota-

clón de agua con fines agrlcolas, reservándola para satisfacer deman-
das futuras de agua potable en centros de población. Comprende los Va
lles de Aguascalientes, Calvillo y Chicalote. 

- Veda flexible: zona donde puede incrementarse la explotación para cual 
quier uso, pero mediante control de la SARH, incluye El Llano y Vena-
dero. 
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Los aculferos son explotados a través de 2 200 pozos aproximadamente, -
que se aprovechan principalmente para uso agr!cola, pecuario, doméstico, 
agua potable e industrial, distribuyéndose según el consumo y uso del -
agua (MM3 anuales) 

- Aguascallentes: 335 agr!cola, 74 Urbano, 12 Abrevadero, 3 Industrial. 
- Chlcalote: 36 Agrlcola, 1 Urbano, 10 Abrevadero, 1 Industrial. 

- Calvll!o: 22 Agrlcola, 2 Urbano, 4 Abrevadero, 3 Industrial. 
- El Llano: 16 Agrlcola, 7 Abrevadero, 1 Industrial. 
- Venadero: 3 Agrlcola, 1 Urbano, 1 Abrevadero. 

De esta lista de aculferos del uso agrlcola se reportan 432 (MM3 anuales) 
78 de uso urbano, 34 de abrevaderos y 8 de industrial, el total de agua, 
usada por estos aculferos es de 552 (MM3 anuales). 
La posición de los niveles de agua con respecto a la superficie del te-
rreno varia desde unos cuantos metros hasta mas de 120, dependiendo de -
Ja elevación topograf!ca, de Ja explotación y de las caracterlstlcas geo 
hidrológicas de los aculferos, hailandose los menos profundos en el area 
cerca a Pabellón de Arteaga y los mas hondos en el Valle El Lana. 

5.2.2 Almacenamientos. 

Para el manejo y aprovechamiento de las aguas superficiales, en Ja enti
dad existen 468 obras, entre presas de almacenamiento y derivadoras, bar 
dos y tomas directas, de las cuales destacan por su magnitud las que se
enl istan a continuación con su capacidad en millones de metros cúbicos. 

- Plutarco Ellas Calles 340.0 
- Gral. Abelardo L. Rodrlguez 28.7 
- El Nlagara 16.5 
- Media Luna 15.0 
- La Colorada 6.4 

- Malpaso 6.1 
- El Saucillo 6.0 
- La Codorniz 5.4 
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5.J Suelos. 

Los tipos de suelos en el Estado son en su mayor parte de el ima semi ar I
do y ar Ido que generalmente se caracterizan por ferti l ldad deficiente, -
profundidad somera (O - 50 cm), drenaje interno deficiente, salinidad y 
poca capacidad de retención de humedad, entre otros. 
En orden de importancia los suelos que se presentan en el estado son: (13) 

Xerol Mpllco.- suelo de color claro (café amarillento) que por su bajo 
contenido de desechos orgánicos y profundidad somera (0-50 cm), el tepe 
tate o caliche se presenta dentro de los 50 cm de profundidad; esta coñ
dlclón genera problemas de drenaje interno, que junto con las condicio-
nes climáticas provocan que este suelo tenga baja capacidad de retención 
de humedad. Estas ca rae ter! sticas hacen que su ferti 1 idad sea def le lente 
y susceptible a la erosión cuando se somete a uso agrlcola y/o pecuario. 
Planosol éutrico.- Suelo que se caracteriza por presentar una capa inter 
media delgada (0-2) cm de color claro, que descansa sobre tepetate o ca:: 
liche, como producto de un lavado lateral de la capa más profunda del -
suelo, ya que el tepetate actúa como una capa impermeable, impidiendo la 
filtración del agua en función de la profundidad, por esta razón se dice 
que son suelos mal drenados. Estas caracterlsticas hacen que su uso más 
común en el estado sea pecuario, no obstante en algunas zonas se tiene -
uso agr!cola. 

Feozen háplico.- Suelo que se caracteriza por presentar una capa superfi 
cial (0-30 cm de espesor) de color oscuro por su buen contenido de dese:: 
chas orgánicos, además presenta una consistencia blanda a la labranza; -
generalmente profundo, sin ninguna limitante flsica a su uso y manejo. 
Estas caracterlsticas confirman un suelo fértil al uso agr!cola y no sus 
ceptible a la erosión. -

Regosol éutrico.- Suelo de color claro (ocre-amarillo) formado por mate
rial suelto, producto derivado directamente de la roca; frecuentemente 
es pedregoso y/o gravoso; no presenta estructura, es decir, el material 
se parece más a roca que a suelo; poco profundo (0-50 cm), ya que presen 
ta como l imitante flsica a la roca o tepetate. Este suelo tiene gran im:: 
portancia en la fruticultura ya que sobre éste se cultiva gran parte de 
la guayaba que se produce en el estado. 

Litosol.- Suelo con menos de 10 cm de profundidad, llmitado por un estra 
to duro y continoo, que puede ser roca, tepetate o caliche; estas carac:: 
terlsticas impiden que este tipo de suelo se destine a labores agrlcolas 
o pecuarias. 
Los tipos de suelos con menor predominio son: cambisoi éutrico, Castaño
zen Mpiico, Fluvisol éutrico, Luvisol órtlco, Regosol calcar!co y Cambi 
sol crómico. -
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5 .4. Recursos minerales. 

La actividad minera no es muy significativa en el Estado, sin ~mbargo, -
existen centros mineros que se local izan en Jos municipios de Asientos y 
Tepezala. Los yacimientos estan separados entre dos y tres kil6metros, -
correspondiéndoles una misma formacl6n geol6glca. 
Actualmente en Jos municipios mencionados se extrae plata, zinc, cobre y 
en menor proporci6n plomo y oro. 
Cabe mencionar que también se explotan en baja escala minerales no ~meta
llcos como fosforita y fluorita, los cuales se localizan al este de Tepe 
za Ja. -

5.5 Uso del suelo. 

Uso Agrlcola. 

Las areas agrlcolas del Estado de Aguascallentes se dividen baslcamente 
en riego y temporal. 

Agricultura de riego. 

Existen dos areas principales con riego, una en el Valle de Aguascallen
tes y otra en Jos alrededores de Calvillo. La primera abarca partes Im
portantes de los municipios de Coslo, Rincón de Romos, Pabellón de Artea 
ga, Jesús Maria y Aguascalientes. -
Los cultivos mds importantes son: ajo, durazno, chile, sorgo, malz, alfa! 
fa y uva: este último cultivo ha perdido importancia recientemente. Para
el riego, se utiliza agua de presas como la Plutarco Ellas Calles y de -
pozos 
La sobreexplotación de los manteos freaticos ha causado un abatimiento -
notable de éstos. El cultivo de alfalfa y diversos forrajes, ha favorecí 
do el desarrollo de la región como cuenca lechera de importancia. -
En la región de Calvillo, el cultivo predominante es la guayaba. En gen~ 
ral, la agricultura de riego en el estado es neta1 .. ente comercial. 

Agricultura de temporal. 

Como el nombre lo indica, esta actividad depende completamente del agua 
de lluvia, la cual es escasa y de ocurrencia irregular, dado el el ima 
semiarido caracterl stico del estado. 
El area agrlcola de mayor extensión se encuentra al oriente de Ja enti
dad en Ja región del Llano, aunque también ocupa extensiones menores en 
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el resto del mismo. Los principales cultivos son el malz, frijol y nopal, 
con excepción del Oltimo, el cual tiene adaptaciones a condiciones de ar! 
dez, la productividad es muy baja, por lo que se destinan Msicamente aC 
autoconsumo. Las deficientes practicas agr!colas en estas areas han pravo 
cado ademas un marcado empobrecimiento de los suelos por pérdida de fer-
til !dad y por erosión. 

Uso Urbano. 

El alto crecimiento poblacional y el desarrollo industrial del Estado, -
han causado un incremento notable en las areas habitacionales e industria 
les, y aunque en menor proporción comerciales. El crecimiento de estas -
areas se ha hecho a expensas de terrenos que anteriormente eran de uso 
agrlcola o pecuario y se manifiesta sobre todo en los alrededores de las 
zonas urbanas. Las zonas industriales se encuentran al sur y al norte de 
la ciudad de Aguascallentes. 

5 .6 Vegetación. 

Los tipos de vegetación presentes en Aguascallentes son determinados, a 
grandes rasgos, por las caracterlsticas cllmat!cas y fislograflcas del 

. Estado, también es notable la influencia humana a través de la elimina-
clón total de la cubierta vegetal con fines agrlcolas, de construcción, 
o su alteración por actl vidades pecuarias y forestales no controladas. 

Tipos de vegetación. 

Bosques: Se encuentra al oeste del Estado, en las sierras frias y El - -
Laurel, en altitudes superiores a los 2300 msnm, y una pequeña extensión 
en el cerro del Gallo, en los limites con Jalisco. 
Los principales tipos de bosque son de encino, encino-pino y pino-encino, 
siendo estos Oltimos los de menor exterslón. 
El grado de alteración que los bosques han sufrido es alto, ya que en el 
pasado hubo una sobreexplotación forestal. En algunas partes los bosques 
han sido sustituidos por matorrales de manzanita. El principal uso es pe 
cuario, con granado bovino. Hay poco uso forestal, en forma de extraccion 
de leña y de postes para cercas. Existen en la Sierra Fria algunas pobla 
cienes de especies de fauna si 1 vestre, las que actualmente estan prote-
gldas. 

Pastizales: Se encuentran sobre llanuras y lamerlos en altitudes entre 
los 1800 y 2500 msnm. La probable que originalmente cubrieran la mayor 
parte del E:stado, en la actualidad se encuentra ocupada por agricultura 
de riego, de temporal y por las principales a reas urbanas, o bien han 

-
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sido invadidas por arbustos como huizaches, nopales, mézquitas, etc. 
El uso es pecuario con ganado bovino, equino y caprino, el cual con algu 
nas excepciones se real iza sin manejo adecuado, lo que ha provocado un -
empobrecimiento generalizado de los pastizales (disminución de la capa
cidad de agostadero), erosión e invasión por plantas leñosas. Los pasti
zales son también importantes en la protección de los suelos contra la 
erosión y en el favoreclmiento de la infiltración del agua de lluvia - -
hacia los mantos freAtlcos. 

Matorrales:. Los matorrales presentes son principalmente huizaches, nopa
leras y matorral subtroplcal. Se encuentran en lamerlos al este y oeste 
del Valle de Aguascal lentes y ocupan también un ~rea importante al sur 
del Estado, donde forman un mosaico con ~reas de pastizales y pastizales 
huizachales. 

Matorral subtropical: Este tipo de vegetación se considera por separado 
ya que se desarrolla en condiciones diferentes a las de otros matorrales. 

En el Estado se encuentran principalmente en zonas semicAl idas., como en 
Cal villa y sus alrededores, hasta los 2000 msnm aproximadame'Tlte, se carac 
teriza por su mayor desarrollo y la abundancia de especies de origen tro:: 
pica!. Se encuentran también algunos remanentes de este matorral, en la
deras y cañadas al oeste del Valle de Aguascalientes. 
En la región de Calvillo el matorral ha sido sustituido en gran parte por 
el cultivo de guayaba. En general, el uso es pecuario y en menor propor
ción forestal (leña y postes para cerca). 

5.7 Uso potencial del suelo. 

Agrlcola: A nivel estatal, los suelos con mayor potencial agrlcola se lo
cal izan en las subprovlncias de Sierras y Val les Zacatecanos, Llanos Ojue 
los-Aguascalientes y Altos de Jalisco. -
En particular el 58% de la superficie que constituye la subprovincia - -
Sierras y Valles Zacatecanos, ofrece posibilidades de uso agrlcola, no -
obstante, esta superficie presenta limitantes flsicas y/o qulmicas al uso 
y manejo de los suelos tales como fertilidad deficiente, profundidad so
mera, salinidad y erosión entre otras, las cuales provocan que el grado 
de aptitud agrlcola sea moderado o limitado y cuando no presenta limitan
tes es i ntens 1 va. 

En la subprovincla Llanos Ojuelos-Aguascalientes, los suelos con mejor 
aptitud agrlcola (intensiva y moderada) se encuentran en las partes m~s 
bajas y sobre los llanos, donde en algunos lugares se puede aplicar riego 
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y !abares en forma mecanizada y continua traUndose aún de terrenos de 
temporal. 
Los terrenos en la subprovlncla Altos de Jalisco alcanzan una superfi
cie reducida del Estado, pero casi en su totalidad son aptos para la -
agricultura, de ésta el 55% serla en forma mecanizada (agricultura in
tensiva o moderada) y el 38% con tracción animal (agricultura limitada). 

Pecuario: Las tres subprovincias fisiogrMlcas en que se divide el Esta 
do, presentan posibilidades de desarrollo pecuario con diferentes gra-:
dos de aptitud, considerando los niveles de sobrepastoreo y erosión - -
existentes. La subprovincia Sierras y Valles Zacatecanos, ofrecen candi 
cienes para el desarrollo ganadero, considerando entre medio y bajo en
su totalidad de su superficie, sin embargo, las pendientes, la obstruc
ción superficial y la vegetación determinan diferentes tipos de aptitud 
con distribución discontinua. 
En su totalidad del área de la subprovincia Llanos Ojuelos-Aguascallen
tes es apta, aunque no en forma homogénea. Se pueden establecer prade-
ras cultivadas cuando exista disponibilidad de agua para riego, lo que 
permitirla impulsar la ganaderla intensiva, as! mismo la vegetación na
tural permite realizar el pastoreo de bovinos y caprinos de manera limi 
tada. -
En la subprovincia Altos de Jalisco, el 40% del área total (7 605 Ha) -
es idónea para el desarrollo de especies forrajeras, por lo que podrlan 
explotarse las especies bovina, ovina y caprina. 

Forestal: En cuanto a bosques, la potencialidad del Estado es escasa. 
En términos generales la superficie forestal no es apta para la explo
tación comercial. 

5.8 Cl imatologla. 

En términos generales el el ima en el Estado de Aguascalientes es de ca
rácter semi seco o seco estepario con temperaturas más cálidas en las -
partes más bajas que cubren aproximadamente el 95% de la superficie del 
Estado. Existe una región en el sureste, enclavada en una gran parte de 
Ja Sierra El Laurel municipio de Calvillo, que representa el 5% restan 
te de superficie, con un clima similar al primero pero más fresco (Tem
plado). 
La temperatura media anual se reporta de 17 .4 •e aproximadamente, con -
una temperatura mAxima extrema de 32.5 ºC en el mes de mayo y junio y 
una temperatura mlnima extrema de O.O 'C en el mes de diciembre y enero. 
En cuanto a la precipitación la media anual es de 526 nm, con una máxi
ma extrema de· 700 rrm en julio y agosto lo que corresponde a las partes 
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altas de la regi6n montañosa oriental, y una mlnlma extrema menor de 5 
mm en marzo, en la reglón del Llano al oriente. (12) 

5 .8.1 Heladas. 

En los el imas semi secos la frecuencia de heladas es de 10 a 80 dlas al -
año, siendo el rango de 20 a 40 d!as el que se presenta en mayor Inten
sidad dentro de la entidad. El 18% del territorio tiene una frecuencia -
de heladas de 2 a 4 dlas al año, correspondiendo al perlado que va de no 
víembre a febrero, presentándose en enero las máximas heladas. 

5.B.2 Granizadas. 

Aproximadamente un 80% del Estado presenta una frecuencia de granizadas 
en un rango de O a 2 dlas anuales, en los climas semi secos y templados, 
en el 20% restante el fen6meno es inapreciable. 
Las granizadas no guardan un patr6n de comportamiento bien definido; -
aunque están asociados con perlados de precipitaci6n, su máxima inciden 
cia se presenta en Jos meses de ju! io y agosto. -

5.g Geograf!a económica y divisi6n municipal. 

En lo referente a la geografla econ6mica de la entidad, destacan los pa
trones de la actividad agr!cola. Es posible distinguir tres usos princi
pales de la tierra. En el valle de Aguascalientes, la agricultura y de 
riego cubre prácticamente todos los terrenos con suelo plano y relat! va
mente profUndo y se desarrolla una agricultura comercial altamente tecni 
flcada con diversidad de cultivos en. los que sobresale la vid y el duraz 
no. En la zona de los Llanos, al oriente predomina la agricultura tempo:: 
ralera en terrenos con limitantes ligeras o moderadas para esta activi
dad. El cultivo preponderante es el binomio malz-frijol, del que se ob
tienen cosechas de rendimientos medios. Por último en la zona de Jos -
valles de la Sierra Madre, en particular en Calvillo, se desarrolla la 
agricultura de riego, con predominancia de ma!z en las partes llanas y -
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la guayaba que se cultiva en los lamerlos que rodean estas zonas. (12) 

La división municipal del Estado de Aguascalientes de 1930 a 1950 perma 
neció estable (7 municipios). En 1953 se crea el municipio de San José
de Gracia, con localidades segregadas de Rincón de Romos y en 1965 se 
crea el municipio de Pabellón de Arteaga con localidades segregadas de 
los municipios de Aguascal ientes, Rincón de Romos y Asientos, en 1993 
se crear~ un nuevo municipio el de Palo Alto. quedando la división has
ta 1992 como sigue: (Fig. 7 y Cuadro 4) 

01 Aguas calientes 
02 Asientos 
03 Cal vi llo 
04 Casio 
05 JesOs Maria 
06 Pabellón de Arteaga 
07 Rincón de Romos 
08 San José de Gracia 
09 Tepezala 

Fig. 7 División municipal del Estado de Aguascalientes 
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Cuadro No. 4 División municipal del .Estado de Aguascalientes por super
ficie en km2 y altitud; 

.· ·• 

MUNICIPIO SUPERFICIE ALTITUD 
•. • (Km2) • (msnm) 

•. 

ESTADO 5 658.700 Entre 1630 y 2150 

Aguascal lentes 1 826.465 1867 

Asientos 532.967 2150 

CalvlJ!o 939.761 1630 

Cesio 160.989 2000 

JesOs Maria 499. 566 1880 

Pabellón de Arteaga 181.741 1900 

Rincón de Romos 385.163 1920 

San José de Gracia 904.668 2050 

Tepezal~ 227 .380 2090 

Fuente: INEGI, S!ntesis GeogrMica d¿ Aguascal !entes. 

NOTA: Los datos de superficie son derivados del Marco Geoestad!stico 
municipal. 



41. 

VI. PROCESO PRODUCTIVO DE LA VID EN EL ESTADO DE AGUASCALIDffES. 

6.1 Propagación de la vid. 

Las plantas de vid, pueden ser propagadas por semillas, estacas (sarmien
tos)., acodos e injertos. 
Comercialmente la multiplicación de la vid por medio de semillas no se -
realiza debido a la gran diferencia que puede aparecer en la población -
obtenida por este método. 
En viticultura casi todas las variedades dedicadas ya sea a la obtención 
de uva o para patrones, se propagan por estacas ya que de esta manera se 
obtienen plantas idénticas a la planta madre, lo mismo sucede si se mu! ti 
pi ica la planta por acodo (mugrón) e injerto. -
En la región vitlcola de Aguascalientes la propagación de la vid se reall 
za principalmente por medio de sarmientos (estacas) y/o barbados, además
es frecuente la utilización del mugrón (acodo) sobre todo para cubrir los 
huecos o fallas en viñedos establecidos. 
El sarmiento es un trozo de madera que, coloc~ndolo en condiciones favora 
bles para su crecimiento, desarrolla y se obtiene una nueva planta. inde::
pendientemente del material por el cual se va a realizar la propagación, 
es importante considerar lo siguiente: 

- Es conveniente seleccionar durante el periodo vegetativo el viíledo dona 
dor, el lote o plantas madres de las que se obtendrán los sarmientos --=
que se vayan a utilizar, estos deberán provenir de plantas productivas, 
en estado sanitario satisfactorio y con buen vigor, se debe utilizar -
únicamente madera bien madura y de pureza varietal adecuada. 

- Por otra parte, los lotes que se destinarán a la obtención de sarmientos 
deben protegerse con el propósito de evitar defoliaciones otoñales, ya 
que las defoliaciones provocan que la madera no acumule las reservas -
alimenticias necesarias y no madure adecuadamente, lo que reduce consi
rablemente la brotación de las estacas en el vivero. La protección se -
logra mediante el control de la chicharrita y del mildiú velloso. (28) 

6.2 Selección de sarmientos. 

Winkler (38) en relación a sarmientos, estima que la selección se debe -
real izar en base a los siguientes aspectos: 
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a.- Las cañas m&s deseables para sarmientos son de un tamaño medio, con -
entrenudos de un largo moderado. Entre nudos muy cortos generalmente lndi 
can enfermedades o condiciones pobres de crecimiento. Entre nudos muy lar 
gos Indican un r&pido crecimiento, siendo estas cañas por lo regular sua:: 
ves y pobremente nutridas, de aqul que contienen bajas reservas almacena
das (almidones y azocares). 

b.- La corteza de la caña deber& ser de color claro, café claro o rojizo, 
de acuerdo a la variedad, sin manchas oscuras, partes muertas o aéreas in 
maduras. La caña debajo de su corteza debe estar verde, firme y llena de
savía. Las cañds aplanadas deben evitarse por sus bajas reservas almacena 
d~. -

c.- Los sarmientos que se plantan son comOnmente de 8 a12 mm de grosor, 
no debiéndose usar aquel los que en su parte m&s delgada midan menos de --
6 mm de grueso. 

6.2.1 Preparación y almacenamiento de sarmientos. 

1.- La longitud de los sarmientos pueden variar de 30 a 45 cm (Winkler), 
aunque esta longitud puede modificarse de acuerdo a la textura del terre
no; de esta manera se establece que en suelos 1 igeros se aumentar& dicha 
longitud y en suelos pesados se reduce. 

2.- El corte del sarmiento debe ser recto en su base, procurando que el 
corte sea abajo de un nudo, pero muy cerca de él, en el extremo superior 
o &p!ce del sarmi~nto se hace un corte inclinado dejando de 2 a 4 cm 
arriba de la Oltima yema para evitar que sea dañada, el corte inclinado 
permite identificar fkilmente el &pice del sarmiento, lo que asegura 
la colocación correcta de los sarmientos al ser plantados, ya que las es
tacas plantadas al revés no se desarrollan. (Fig. No. 8) 
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~plce 

base 

Fig. 8 El sarmiento de la uva y sus partes. 

3.- Los manojos se atan en grupos de 100 a 200, de acuerdo al vigor que 
presenten, ya que en función de Jos mismos ser~ la facilidad con que se 

. manejen. Los atados deben etiquetarse para su f~cil identificación, prin
cipalmente cuando se trabaja con distintas variedades. 

4.- En relación al almacenamiento del sarmiento, deben tomarse las precau 
clones necesarias para prevenir su secamiento. (Winkler) -
En relación a este mismo punto, Chau,et cita que los sarmientos separados 
del ple-madre (planta madre) corren el peligro durante su conversación 
de: (4) 

a) Desecación, por estar en un medio demasiado seco o aireado. 

b) Mohos o putrefacción, por permanecer en un medio húmedo. 

c) Brotación anticipada, de yemas por permanecer el material en condicio
nes de al ta temperatura. 

SI los sarmientos van a conservarse por per!odos largos, se deben almace
nar en un Jugar fresco, ni muy húmedo ni muy seco, jam~s se dejar~ a la 
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Intemperie. SI son almacenados en fria la temperatura sera· de 4,4 a 7 .2 
t y conservarlos en arena húmeda o aserrtn. SL la plantaci6n ha de atra
sarse resulta conveniente depositar el sarmiento, en ,la':arena húmeda y cu 
brir esta con tablas, paja u otro material que.evite que. la' arena se ca:: 
liente mucho o se seque. nankler) ' '' 

6.2.2 Movilizaci6n de sarmientos. 

Cuando se va a movilizar sarmientos es necesario proveer condiciones nece 
sarlas para evitar que pierdan humedad, poniendo en contacto los manojos
de sarmientos con algOn material como arena, aserrln o paja evitando que 
los sarmientos queden entre el agua. 
Debe evitarse exponerlos al sol u otra fuente de calor que provoque su de 
secaci6n debiendo finalmente cubrir el empaque con una lona o pUstico --= 
para evitar la pérdida de humedad provocada por el viento. 

6.3 El acodo para reemplazamiento de plantas. 

El problema de fa! las en los vrnedos se encuentra entre las causas de ba
jos rendimientos en algunos viñedos del Estado de Aguascal lentes, siendo 
muy dificil levantar una planta cuando se utilizan sarmientos o barbados. 

Cuando se encuentran fallas se reemplazan con acodos, estas pueden estar 
produciendo normalmente al tercer año de haberse real Izado el acodo y los 
cuidados que requiere son mlnimos. 

El acodo consiste en seleccionar una caña vigorosa que provenga de alguna 
planta vecina a la fa! la. La caña seleccionada se dobla hacia abajo y se 
entierra en una zanja de unos 25 cm de profundidad. La punta de la caña 
selecc lanada debe salir exactamente en 1 a posición de la falla. La punta 
de esta sale junto al tutor y dependiendo de su grosor se poda a dos ye
mas o bien a la altura del primer alambre para de ah! sacar los nuevos -
cordones (Fig. No. 9). Los acodos pueden hacerse en cualquier época du-
rante el invierno. (28) 



) Eliminar todos 
los brotes en 
la caña 

Fig. 9 Reemplazamiento de plantas por medio del acodo. 

6.3.1 Cuidados que se deben tener con los acodos. 
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- Colocar alrededor de la caña entre la parte madre y la parte enterrada 
un alambre recosido que al torcerlo quede bien ajustado a la caña. 
Al engrosar la caña el alambre la anillar~ y evitar& que los alimentos 
producidos por el follaje de la nueva planta regresen a la planta ma-
dre pero no evitar& el movimiento de agua y minerales de la planta ma
dre a la nueva planta. 

- Evitar el crecimiento de brotes en la caña del acodo excepto los que -
forroar~n el tronco y los brazos de Ja nueva planta. 

- Manejar la planta para darle la formación requerida debiendo hacerse -
en el mismo año que se hizo el acodo. 
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- Dejar no m&s de dos o tres racimos el primer año y no m&s de· un racimo 
por el brote en el segundo año, para el tercer año podr& dejarse la mis 
ma carga que para el resto de las plantas. ' -

- Se sugiere no separar las plantas nuevas de la planta madre por 2 6 3 
años. 

6.4 Portainjertos en la vid. 

El portalnjertos es una planta donde se establece un injerto. De los in-
jertas el m&s coman es el de "T" Leñoso, en viticultura, normalmente los 
portainjertos provienen de diferentes especies americanas de vid. 

En la viticultura mundial se reportan diferentes métodos de injertación, 
pero para cambiar de cultivarse en plantas adultas la metodolog!a es muy 
especifica, as! tenemos que Boubals y Dallas recomiendan el injerto de -
"T" Leñoso el cual ya ha sido probado en México en diferentes campos ex
perimentales del INIFAP y est~ incluido en las recomendaciones del CIFAP 
Laguna. Madero probó en las condiciones de Parras Coahuila otro tipo de 
injerto para cambio de cultivar en plantas adultas con bastante éxito con 
un prendimiento promedio del 84% en 14 cultivares evaluados, llam~ndolo 
Injerto "Madero", con la ventaja de que por realizarse en época de invier 
no se tiene la alternativa de injertar en "T" Leñoso, en floración, aque":" 
llos injertos que fallen. (9) 

Noguera (20) cita que Ja mayorla de Jos portainjertos con resistencia a 
Ja filoxera proceden de tres especies: Vitis rupestris, Vitis riporia, y 
Vltis berlandierl. Considera que el fundamento de esta lim1tac16n se debe 
a que estas especies poseen una serie de caracterlsticas deseables como -
Jo son: arraigo, adaptación, resistencia a filoxera, vigor, consistencia 
leñosa, floración, fructificación, influencia en la madurez, calidad del 
fruto, producción constante, etc. 

6.4.1 Resistencia a los nem&todos. 

Winkler (36) al considerar variedades de cepas resistentes a los nem&to
dos, cita que se reconoció a los nem&todos como una plaga seria para los 
viñedos en 1930. Considera que la experiencia ganada al combatir la filo 
xera, ha auxiliado al progreso en el control de los nem&todos. -
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Snyder, citado por Winkler (38) reportó que todas las variedades de Vitls 
vin!fera eran susceptibles a lesiones por los nem~todos, pero que unas= 
cuantas especies como la Vitls solanis, Vitis champini y Vltis doanlana -
mostraron resistencia desde moderado hasta alta. 

El mismo autor, considera que las especies con resistencia a nemHodos -
son: Vltls candicans, Vltis champini, Vltls solanis y Vlti rotundifolia. 
Considerando lo antes mencionado se puede decir que los porta1nJertos so
bresalientes en el CAEP - AGS, son los siguientes: 

99 - R 
1202 - c 

110 - R 
Harmony 
Kober - 5BB 

6.4.2 Experimentos en el C!FAP - AGS 1991. 

- Evaluación de Injertos en Vid. 

Se probaron 4 cultivares blancos para vinificación, 4 cultivares para con 
sumo en fresco y 4 cultivares tinto para vinificación. (9 ) -
El injerto Madero se realizó a la poda del invierno del 25 al 31 de enero 
de 1989, mientras que el injerto "T" fue del 16 y 17 de mayo del mismo -
año, obteniéndose como resultado que el mejor porcentaje general de pren
dimiento fue con el "T" Leñoso con un 75% en tanto que el Madero tuvo un 
27%. 
Dentro del "T" Leñoso, la mejor respuesta entre cultivares fue con la - -
Rienha y Dettier de St Val l ier con el 100%, mientras que el porcentaje m~s 
bajo fue de 50% con N imrang y Aramón. 
En la parcela injertada con Madero se volvió a injertar en floración con 
el "T" Leñoso y as! Jos tratamientos que hablan fallado, elevaron su por
centaje de prendimiento. 
Al segundo año de realizado el cambio de cultivar por medio del injerto -
se tiene la información de rendimiento por cultivar (Cuadro No. 5) donde 
el rendimiento m~s alto Jo presenta Feher szagos en "T" Leñoso con 14 - -
Ton/Ha comparado con 7 .2 Ton/Ha de rendimiento promedio del testigo, en 
segundo lugar est~ el cultivar Aramón en "T" Leñoso con 12.8 Ton/Ha en -
tanto que en tercer Jugar esta Oattler saint Val l ier con 8. 1 Ton/Ha. 
Se considera que para el ciclo 1991 ya se muestran diferencias en rendi-
miento a favor de "T" Leñoso, as! como el vigor y se encuentra tendencia 
de la planta injertada a rejuvenecer pues a pesar de tener menos madera, 
muestra mejores Indices de crecimiento por la longitud y dl~metro del sar 
miento. -
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- Injerto en "T" Leñoso para Cambio de Cultivar en un Viíledo Adulto. 

El experimento de Injerto "T" Leñoso para cambiar de cultivar en un ville
do adulto, se real Izó directamente con productores, evaluando el porcenta 
je de prendimiento. -
Los materiales vegetativos, sarmientos, provenientes del lote demostrati
vo del C!FAP - AGS son: los cultivares para consumo en fresco Rubby see -
dless, Taif!. Nimrang y Oattier de saint Vallier, el portainjertos es el 
Carignan de 8 años de edad del productor. (9) 
El (Cuadro No. 6) muestra los resultados en porcentaje de prendimiento, -
la fecha de injertaci6n fue 23 y 27 de mayo de 1991, donde el cultivar -
Nimrang obtuvo el más al to prendimiento con un 91 .7% y el más bajo fue -
Oattler de saint Vallier con un 63.6% de prendimiento. 



49. 

Cuadro No. 5. EVALUACION DE INJERTOS EN VID SOBRE EL RENDIMIENTO EN EL 
CICLO 1991 CIFAB - AGS. VITICULTURA. 

CULTIVAR INJERTO 
k/pta .· 

F. SZAGOS 2.3 

LA RIENHA 

CHENIN BLANC 

GRILLO 

NIMRANG 

RUBY S. 

TAIFI 

D.S. VALLIER 

ARAMON 

P. SIRAH 

ALICANTE B. 

TANNAT 

MEOIA 70iF>;éoiz '., 

Fuente: Garcla, s. J., ' , {~:i;i:f!FJJ¡i;:f*t{~~~~;)'~e·:~·iticuitura CIFAP-AGS. 

Cuadro No. 6. PORCENTAJE DE PRENDIMIENTO~ENiEL'JNJERTO "T" LE~OSO PARA 
CAMBIO DE CULTIVAR·CIFAP'.;~:AGS.:VITICULTURA. 

,. :.:~ .. 'i \~:~~:~~~}~~~~.''.-:. ::·;,:.· 
',\ ->.';·, . •' '•, 

·:, 
\ % CULTIVAR DE' ·PRENDIMIENTO 

TAIFI 72.9 
RUBY SEEDLESS 91.5 
NIMRANG 91.7 
DATTIER DE SAINT VALL!ER 63.6 

Fuente: Garcla, s. J., 1991. Informe de experimentos de viticultura CIFAP-AGS. 
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6.5 Principales variedades de vid cultivadas en el Estado de Aguascallen
tes. 

En el año de 1989 se reportaron 3 232 Ha establecidas de vid, estimandose 
una producción de 33652 Ton, donde un 73% se cultivó con variedades para 
destilación, principalmente Carignan y Salvador; el 20% para consumo en -

fresco variedades Cardinal, Cornichon y Morroco; el 4% para vinificación, 
con cultivares como Chenin Blanc y Ruby Cabernet y el 3% restante con va
riedades para elaboración de jugos y mermeladas. 

En los siguientes Cuadros (7, 8 y 9) se muestran los resultados de varias 
pruebas de adaptación realizadas por el Programa áe Viticultura del CIFAP 
AGS, en tres colecciones el imaticas de Tepeza!a, Pabellón y Aguascalien-
tes durante 1968 a 1983, donde se mencionan las caracterlsticas de fecha 
de brotación y maduración, rendimiento, grados brix, calidad a Ja vinifi
cación, tamaño peso medio y color del racimo, as! como su comportamiento 
frente a las enfermedades que se presentan en los viñedos del Estado. (8 ) 

En cuanto a las variedades para consumo en fresco (Cuadro No. 7), presen
taron su época de maduración de agosto a septiembre. 
Las variedades con mayor producción fueron Taifl y Ruby Seedless que so
brepasaron las 30 Ton/Ha. 
En cuanto al color presentaron diferentes tonalidades, con racimos compac 
tos adecuados para el empaque. -
Las variedades sobresal lentes en cuanto a la tolerancia de enfermedades 
fue Dattier de Saint Vallier y las variedades Ruby Seedless y Emperador 
fueron sensibles a la cenicilla, enfermedad que afecta la calidad del ra
cimo. 
De las variedades blancas para vinificación y destilación (Cuadro No. 8), 
sobresalió en rendimiento y respuesta a enfermedades la variedad Green -
Hungarian con 22.4 Ton/Ha, sin embargo, fue la única variedad que no se -
evaluó en vinificación, ya que mostró baja concentración de grados brix. 
Respecto a la calidad de vinos de mesa, sobresalió La Rlenha. 
En cuanto a enfermedades la variedad Chasselas Dore es la mas sensible al 
ataque de cenlci l la. 
De las variedades tintas para vinificación y destilación (Cuadro No. 9), 
sobresalió por su producción Aramón con 29 Ton/Ha, obteniendo graduación 
en grados br!x. 

El mejor vrnc que se obtuvo en este grupo fue con la variedad Mataró, que 
tiene la ventaja de ser tolerante a Ja cenicilla y a Ja corteza corchoza. 

La selección de la variedad que se quiera cu! tivar, depende del tipo de 
vino que se quiera producir; as! para obtener un vino de color púrpura -
intenso se puede usar Early Burgundy, Petite Sirah o Mataró; para vinos -
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con aroma afrutados Early Burgundy o Pet!te Sirah. 
Respecto a las enfermedades se debe tener cuidado con las variedades Ara
món, Alicante Bouschet y Early Burgundy por su sensibilidad a la cenlci-
lla. 
Con respecto a las heladas tard!as, se debe tener en cuenta la información 
de la época de brotación de variedades, para seleccionar las que broten -
fUeran de la época cr!tica; en el caso de las variedades para consumo en 
fresco estAn Emperador y Dattier de Saint Vallier; en las blancas para vi
nificación estAn La Rienha y Burger, mientras que en las tintas para vini 
flcación estAn Zinfandel y Petite Sirah. -
Cabe aclarar que en el CIFAP-AGS, se evaluaron 130 variedades de las cua
les después de 10 años de observación han sobresalido asimismo: {ZQ) 

- Variedades de Mesa 
Queen, Rosa del Pero, MAlaga, Corlncho, Cardinal, Tokay, Thompson seed
less, Black Monukka, MAlaga Rosa, Italia, Gross Wllllans, Rlsh Baba, -
Queen y Exot i e. 

- Variedades para vinificación blancas. 
Chenln Blanc, Carlgnan, Aramón. 

- Variedades para vinificación Tintoreras. 
Salvador, Verdona, Carlgnane, Palomino, Bola Dulce, Semillón, Malbec, -
Terracina, Cheninc, Royalty, Misslón, Barbera, Nebblolo. 



Cuadro No. 7 VARIEDADES PARA CONSUMO EN FRESCO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES; 

VARIEDAD 1 FECHA DE FECHA DE RENO. MEDIO COLOR 1 OBSERVACIONES 
BRDTACION MADURACION TON/ HA DE LA BAYA 

Malaga ¡ z da y 4ar semana ter y Jer semana 28.B Blanca J Racino Sll!lto, bayas de cmsistmcia caJTO 
Blanca de marzo de agosto sa y sabor JZUcaracb, tolera a la celici= 

Ua y a Ja virosis. sensible al airolla-
miento de la teja y rnxea ru;psa, ¡xJS<> ne-
dio del racino 112 gr. 

Ruby ¡ 3er a 4ta semana 
1 

ler .a 2da semana 30.7 Roja Variedad sin seTiil la, racino Sllll to y Qr3'l 
semless de marzo de agosto de, bayas carmsas y sabor azucarado. Es :e 

sensible a cenicilla y nuy sensible al en-

',! 
rollaniento de la bdya y íll!tl>m ll.9'.JSd, ¡,,.. 
so del racino 413 gr. 

tnp,ra:l'.lr l 4 ta semana de 
marzo a lar. dE!. 

Negra Racino g!"ar<l!, bayas caJTOsas de sabor azu 
carúdJ. Es sensible a la cenicilla y mil= 

abril diú. tolerante a la corteza cordoza, sen-
-:,.,1,,. .. ·, sible a la m..Wra rupsa y EmUI faniroto -

•¡,; de la hJa. 
Taifi 1 Zda semana de , . 3er:semária·dé: Roja y Racino lllJ)' grarúe, baja cmsistm::ia carro 

marzo a lar de agosto a . Jer _de. · Guinda sa y sabJr azu:aradJ, tolera"Cia a corceza 
abril seotiembre · · corttosa y mrollaniento de la loja y mni 

racie':n i~Jar 001 .sanniento, !ESO del ra 
cirro 6.l.J • -

Dattier 4ta semana de 

1 

ler Semana:· de 21.g Blanca Racino grd!'li?, bayas carrosas y azucarad.is 
de Saint marzo a 3er de septiembre tolerante a la cenicilla y airollanimto 
Vallier abril de la teja, cmo t.nbiál a la corteza cor-

dusa, ¡;eso del racino J37 

NiJlran.l ler a 4ta semana ler semana de 14 Rosa Racino gram,, bayas nuy grandes de cmsis 
de marzo septiembre tmcia camisa y =roclas tolerante a la 

cenicilla y E!lrollaniento de la teja, nuy 
tolerante a corteza corctcsa y nuy sensi-
~le a rrcci:ra rupsa, ll!SIJ rredio del racirm 1 ~ 
Jli() gr. • 

Fuente: Garcla, s. J., 1991. Variedades de vid para Aguascalientes CIFAP-AGS. 



VARIEDAD 

Chasselas 
dore 

Fecher 
szagos 

Muscat 
de sait 
Villler 

Larienha 

Burger 

Green 
hungarian 

Cuadro No. B VARIEDADES BLANCAS PARA VINIFICACIOli Y DESTILACION EN EL 
ESTADO DE AGUASCALIEIHES. 

FECHA DE FECHA DE RENO MEDIO GRAO OS OBSERVACIONES 
BROTACION MADURACION TON/HA .BRIX 

ler a 4ta semana 3er. semana de ju- 16.4 1B 1'IJy sensible a la cenicilla, ¡rol.ce 111 viro 
de marzo I 10 a 4ta de agos- amrillo paja 001 111 arCJlll oo uva intenso. 

to 

3er a 4 td semana Zda semana de agos 23.1 19 Tolerante a la cmici lla, prab:e Ul viro 
de marzo to a 3er de sep- - amrillo paja 001 tint.e verdes 111 ¡afure 

tiembre afrutado nuy li~ro. 

4 ta semana de ler semana di" agos 20 1B.9 Tolerante a Ja cenicilla, sensible a enrolla 
marzo to - miento de Ja toja, prulxe 111 viro de color-

amrillo paja <J." cm el tiE!llXl pasa a ser 
amrillo intmso. tiere ll1 arara firo af~ 
00 e int.mso. 

4ta semana de 1 er semana de a gas 19.9 IB.5 Tolerante a la croicilla, seisible al erro-
marzo a ler to - lla'11iento de Ja lnja, viro amrillo palicl:l 
de abrll l1IN brillante. cm arCJlll li~ y afrutacl:l. 

3er semana' de 4ta semana. de agos 16.9 20 Tolerante a mlicilla, pn:W:e viros ligeros 
marzo ·a lel- de 

to •. · •••·. .• .• -. rmtros, !.uros para nezclas. 
abril · .. · 

3er a 4ta .. semana :·4t~·- ~~~~n~·: d~·~~g~S .-- , · 22.4 17 Tolerante a la virusis ''n003-a ng.JSa" ~ 
de marzo to a· I.e~ de octubre· · Zd corctosa." 

Fuente: Garcla. S. J .• 1991. Vari~_dades de. vid para Agu,ascal ientes CIFAP-AGS. 

"' ,., 



VARIEDAD 

Early 
burgundy 

Aram6n 

Zlnfan-
del 

Pe tite 
sirah 

Alicante 
bouschet 

Matar6 

Cuadro No. 9 VARIEDADES TINTAS PARA VINIFICACION Y DESTILACION EN EL 
ESTADO DE AGUASCALIENTES. 

FECHA FECHA RENO. MEDIO GRADOS OBSERVACIONES 
DE BROTACION DE MADURAC 1 ON TON/HA BRlX 

2da semana de mar ler a 3er semana 18.6 20.5 JSeisible a anicilla. enrollaniento re la roja y 
zo a 2da de abr iT de agosto '~= =:'~1:-~~i= . arma une y afrutai:J • 

ler a 3er semana 2da a 4ta semana 28.7 17 "'1sible a mea rupsa a anicilla y toleran-
de marzo de agosto te a corteza ccrcJDZil y enrollaniento re la toja 

viros rojos p¡¡licbs arma reitres. 
2da semana de mar 2da a 4ta semana 16.1 18.5 Tolerante a la cenictlla. mea nq:isa nuy tole 
zo a 4ta de abriT dt: agosto rante a certeza ccrcrosa, sensible al enrollillllm 

to re la leja, viru color rojo intenso y acepta--
/ble. 

2d1 semana de mar ler a 4ta semana 19.2 19.6 Tolerante a la anicilla, certeza 1lJ'Ctosa y se>-
zo a 4ta de abriT de agosto sible a l:ll<li?ra ru;psa y enroll<111iento de la roja, 

viro calida:! rB}Jlar, ci? colll"' p.rrpira intmso, 
arara afrutacb a wa y cereza. 

2da semana de ma.!:, ter a 4ta semana 23.4 18.5 "'1sible a la anicilla, madera nq:isa y enrolla 
zo a ler abril de agosto miento de la roja y llU'J tolerat]te a la cateza -

ccn:tosa. 

ler semana de mar 4ta semana de 18.9 19.6 ¡.cy tolerante a certeza Cll"dDsa, cenicilla y 
zo a 2da de abriT ügosto sensible a midera ru;psa y enroll<111icnto re la 

hlja. Proio? vi ros de calidad regJlar a llsla, 
color nl'!Tftra reftr.e a uva y cernza. 

Fuente: Garc!a, S. J., 1991. Variedades de vid para Aguascalientes CIFAP-AGS. 

~ 
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6.6 Vivero 

6.6.1 Selección del terreno, plantación y manejo de sarmientos. 

El terreno que se destine al establecimiento del vivero debe tener buen 
drenaje, ser fértil, estar bien nivelado para lograr riegos uniformes y que 
permanezca 1 ibre de filoxera, nem~todos y malas hierbas Winkler sugiere de 
la misma manera que el suelo que se seleccione para vivero sea de preferen
cia de textura ligera y que esté libre de pudrición texana. 
Las fechas m~s apropiadas para la recolección del material vegetativo (sar
mientos son del 15 de diciembre al 15 de enero) y para su establecimiento 
en el vivero del 15 al 30 de enero ( 16 ) 
El método de plantación varia de acuerdo al tamaño del vivero, el equipo -
disponible y la disponibilidad de agua para el riego. Una forma de estable
cerlo es marcar con una linea en el terreno en plano después de barbechar, 
rastrear y nivelar a una profUndidad de 20 cm. Posteriormente se introduce 
el sarmiento unos 10 cm., procurando que todos queden a la misma al tura y 
se apisona el suelo a los lados de los sarmientos (Fig. No. 10). 

________ , 

Fig. 10 Plantación de sarmientos de vic. 

Una vez plantados Jos sarmientos se pasa una bordeadora de tal forma que 
se cubra el sarmiento (aporque) y que éste quede en el centro del borde. 
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La separación entre sarmientos puede ser de 5 a 10 cm y entre hileras de 
1.0 a 1.5 m dependiendo esta Oltima del equipo disponible para su mecaniza 
ciñn. Terminando la plantación es necesario regar lo m&s pronto posible. -
(28) 
Es recomendable dar un segundo riego 48 horas después del primero para ase 
gurar un perfecto contacto del suelo húmedo con los sarmientos. Los princT 
pales problemas en el vivero lo constituyen las malezas, nem&todos, filoxe 
ras, chicharrlta, mildiO veHoso y la pudricción texana, extracción de bar 
bados y su manejo antes de la plantación. -

Cuando no se cuenta con la refrigeración, se recomienda extraerlos del vi
vero unos cuantos dlas antes de su plantación y de preferencia sacar la 
planta conforme se va plantando. 
El barbado bien eneal lado debe durar aproximadamente un año antes de su -
plantación. 

Para la extracción de un vivero chico, se puede utilizar un arado que re-
mueva tanto suelo como sea posible a lo largo de los surcos pero de un so
lo lado y posteriormente se sacan las plantas con una pala. 

En vivero grande debe utilizarse un equipo diseñado para este efecto, que 
no es m&s que una cuchilla en forma de estribo o herradura que va cortando 
ratees, aflojando las plantas y empujandolas hacia arriba de tal forma que 
facilmente pueden ser sacadas a mano (Fig. No. 11) 

Figura 11. Equipo para la extracción del barbado en el vivero. 
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El barbado que se extrae del vivero, se arregla para facilitar su manipula 
ci6n, esto consiste en el !minar con una tijera de podar todas las gulas --= 
excepto las mas vigorosas y mejor acomodada. La gula seleccionada se poda 
a dos yemas vistas, (estas operaciones se sugieren hacerlas antes de la -
extracci6n). Las ralees que desarrollan en la base del sarmiento se cortan 
a una longitud de 18 a 20 cm debiéndose eliminar todas aquellas ralees que 
aparecen dentro de los 2U cm superiores del barbado ya podado. (Fig. No. 
12) 

Fig. 12 Barbado extraldo del vivero lndlcandonos los cortes de poda. 

Es esencial proteger cuidadosamente el barbado desde la extracción del vi
vero hasta la plantación en el viñedo para que no se seque durante su mani 
pulación, ya que sus ralees facilmente se mueren por deshidratación, al --= 
ventearse o exponerse al sol, aumentando en número de fallas. 

Se sugiere para su manejo utilizar éajas de madera y cubrirlos con costa-
les o lonas perfectamente mojadas o bien ponerlos en recipientes con agua 
para mantener húmedas únicamente las ralees, hay que evitar mantener el ma 
terial expuesto directamente al sol. -

Es conveniente plantar los barbados después que se extraen del vivero, --
pero si es necesario almacenarlo se debe hacer en un lugar fresco cubrien
do perfectamente las ralees a todo el barbado con tierra o arena húmeda -
hasta su plantación. 
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6,6.2 Riego del vivero. 

El riego del vivero se realiza por surcos (Flg. No. 13). Durante la prl 
mera etapa de desarrollo que abarca desde la plantación hasta que el sar 
miento forma ralees, los riegos deben ser ligados y frecuentes para evC 
tar que el suelo llegue a secarse a m~s de 5-10 cm de profundidad; se':" 
sugiere regar cada 10-15 dlas aplicando !~minas ligeras. En terrenos ni 
velados y surcos cortos (80-90 m ]~xlmo). -

Cuando los sarmientos han emitido ralees, los riegos son m~s espaciados 
cada 20 dlas. 

Para lograr una adecuada maduración de la madera antes del otoño es ne
cesario detener el crecimiento, esto se logra reduciendo la cantidad de 
agua en el suelo. Se considera que suspendiendo los riegos en la segun
da quincena de agosto se obtiene el efecto deseado. 
Después de la primera hela~a que ocasiona calda de hojas se sugiere -
apl lcar el último riego. (28) 

Fig. 13 Esquema del riego de una plantación realizada por surcos. 
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6.7 Establecimiento del vrnedo. 

6.Z. i • Pr:eparaclón del terreno. 

:' ,,·· 

Con re.lac°ion a ¡·a'preparación del terreno, Wlnkler, menciona varios as
pectos a: considerar cuando un terreno se pretende abrir al cultivo de -
la vid: Malas hierbas, plagas, drenaje, nlvelaci6n, fertillzacl6n y -
preparacl6n del· suelo. 

Se ampllar~n solamente los puntos que se consideran de mayor lmportan-
cla. (26) 

- Preparación del suelo. 

Un suelo cuyo objetivo es el establecimiento de un viñedo, recibir~ -
una preparación en base a su naturaleza y al trato que se le haya da
do previamente. 
Para los terrenos en condiciones normales y cuya explotación o uso -
anterior haya sido a base de cultivos anuales, se sugieren labores -
como barbecho y rastreo. 
Sin embargo considerando que en los viñedos la aradura profunda, gene 
ralmente no se hace, resulta conveniente la utilliaclón del subsoleo
para ellminar la capa denominada peso de arado, la cual al romperse, 
permite la penetración del agua y de ésta manera la vid adquiere un -
crecimiento mayor y uniforme. 

- Roturación del suelo. 

Debido a las condiciones muy particulares que imperan en los suelos -
de Aguascalientes, en que existe el tepetate en forma relativamente 
superficial, hace que la roturaci6n del suelo, sea una prktica nece
saria, la profundidad de labor ser~ de 0,90 a 1.00 m. Esta prktica -
eleva los costos de establecimiento, sin embargo hay posibilidades de 
que esta medida proporcione condiciones m~s favorables para el desa-
rrollo de la planta (no hay seguridad de que el efecto de roturación 
sea permanente) • 

- Nivelacl6n. 

La nlvelacl6n del terreno es una actividad de singular importancia, -
particularmente en las reglones ~rldas o lugares donde el agua que -
necesita la planta se aplica en su mayor volumen en forma artificial. 
Es pues indispensable esta medida, para un mayor aprovechamiento del 
agua. 
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6.8 Métodos de Plantación. 

- Di recta o con sarmientos. 

Es aquella pr&ctica que se lleva a cabo con estacas (sarmientos), - -
para establecer un viñedo. En la región vi tlcola de Aguascallentes -
estA muy difundida, se plantan dos sarmientos por cepa con el fin de 
reducir el número de fallas, mismas que se pueden reducir con riegos 
oportunos sobre todo cuando est&n recién plantados. Entre las venta
jas que tiene este sistema es el menor costo inicial del sarmiento -
utilizado, adem&s es importante el hecho de que esté libre de filoxe
ra, pudrición texana y nemHodos. 

- Con Barbados. 

Bajo este método el viíledo se establece con sarmientos enraizados, ya 
que estos permanecieron durante un año en vivero. Al utilizar este -
sistema se debe tener mucho cuidado al transportarlo del vivero a su 
lugar definitivo. 
Se ha considerado como una ventaja en los barbados el hecho de que -
sea por medio de sus ralees un posible medio para transportar algunas 
plagas o enfermedades a zonas libres de ellas, por lo cual se deben -
tener las debidas precauciones y evitar de esta manera amenazas para 
el futuro viñedo. 

- Densidad de Plantación. 

La densidad de plantación se refiere a la cantidad de parras por Ha. 
En Aguascallentes esta cantidad es generalizada, ya que actualmente -
se explotan viñedos con densidades que oscilan alrededor de 2222 plan 
tas p~r hectArea. En el campo experimental Pabel Ión se lleva a cabo -
un estudio tendiente a obtener información al respecto; en el cual -
se analizan distintas densidades. A la fecha no se tienen datos de -
experimentación regional, pero de manera general para variedades vi
gorosas se adoptan distancias mayores entre plantas; para variedades 
poco vigorosas dicha distancia se reduce. Respecto a la distancia en
tre hileras, se sugiere utilizar 3.0 m, distancia muy generalizada -
por la l imitante que se tiene respecto a Implementos agrlcolas. La -
distancia entre planta y planta que m&s predomina en el Estado de -
Aguascalientes es de 1.50 m. (7) 
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Winkler (38) al considerar Jo relativo al esparcimiento de las vides -
(densidad de plantación) considera varios factores que influyen como la 
temperatura, fertilidad del suelo, abastecimiento de humedad y varieda
des. De la misma manera estima que en la actualidad la mecanización de
termina el espacimiento entre las vides, consecuente:nente el espacimien 
to m&s adecuado es el m&s amplio que pueda darse, pero sin reducir Ja -
cosecha del viñedo y sin alterar las operaciones normales en éste. 

Longitud de hileras. 

Para un viñedo con buena preparación de suelo, incluyendo en este una -
adecuada nivelación, la longitud de hileras depender& de las propleda-
des flsicas del suelo, sobre todo Jo que respecta a textura, as! para -
suelos ligeros o porosos, las hileras ser&n cortas y no mayores de 100 
m de 'longitud; Jos suelos pesados pueden tener hileras m~s largas - -
pero no mayores de 120 m. (26) 

Al ser necesarios algunos movimientos en el viñedo en que se utilizan -
implementos agricolas es indispensable dejar un espacio de 7 n: en los 
extremos de las llneas. (Fig. No. 14). 

: 7 m ' ,7 m 
•4 ~ 90-IOO m (en suelos ! jqeros) .,¡4 ~ 
1 1 1 1 

1 : 100-120 m (en suelos pesados) : : 

1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 : 

l)~~J")~~~~J;~~ 
Corral de agua 

F!g. 14 Longitud de las hileras y espacios requeridos para operación 
de Ja maquinaria en el viñedo. 



62. 

6. 9 Riego de un viñedo en producciOn. 

El cultivo de la vid en el Estado de Aguascal lentes demanda una canti
dad considerable de agua y debido a que la mayorla de la superficie - -
plantada con esta fruta, se riega con agua de pozo profundo actualmen
te se encuentra reportado para el aculfero del Valle de Aguascalientes 
un abatimiento anual del manto fre&tico de 2.00 m lo que hace costosa 
la extracciOn del agua, perdiendo adem&s calidad al incrementarse la -
cantidad de sales. (33) 

En Aguascalientes, los sistemas de riego m&s utilizados, es el de grave 
dad y el sistema por goteo, el cual se ha incrementado en los Oltimos -
años, para lograr un Optimo aprovechamiento del agua. 

6. 9 .1 Riego por goteo. 

El sistema de riego por goteo consiste en la conducci6n y dlstrlbuciOn 
del agua a través de tuberlas, hasta la zona de las ralees donde es li
berada por pequeños orificios llam3dos microtubos o goteros. Dichas tu
ber!as pueden ser de PVC. (Fig. No. 15). 

rnJ1 - - - - - - -O- -
::o::::::-:.:::: -_-a:_: 

TP &> ºo = CI = De"'" 
::~ _-_-_-:_ ::.-:: : :o~.;g-

'~e ~:~::: ~::::::-----~o.=:::::: ________ ,r,E. 

__ ._ -.Q:- - - - _-o:::.::.~ 

P-Fuente de abastecimiento 
B- Bomba 
H- ManOmetro 
TF· Tanque fertilizante 
F- Filtro 
Me- Medidor de volumen 
R- Regulador 
TP- Tuberia principal 
TS- Tuberia secundarla 
TR- Tuberi a regente 
E- Emisores o goteros 

Flg. 15 Partes esenciales de un equipo de riego por goteo. 
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Para impulsar el agua a través de las tuber!as, es necesario un sistema 
de bombeo que consiste en una bomba centrifuga, filtro. para grava, val
vula reguladora de gasto y carga, valvula, manómetro. 

La tuberla conductora del agua de la bomba al viñedo se le llama tube
rla de Infraestructura y su diametro es de 2 pulgadas o mas de acuerdo 
al gasto que conduzca. 

Esta tuberla es de cloruro de polivinilo, asbesto o fierro y por lo ge
neral va enterrada. La tuberla que distribuye el agua en forma perpendi
cular a las lineas de la plantación se llama tuberla principal, por lo 
general es de cloruro de pollvlnllo (PVC). También por lo general va en
terrada. 
La tuberla que sostiene los goteros es de poi ietileno y se coloca en for 
ma aérea sobre el alambre inferior de la espaldera. Puede Ir sobre el --= 
suelo, pero por facilidad en el manejo y operación es preferible que se 
sostenga en forma aérea. (28) 

Un sistema de riego por goteo esta constituido por varias partes: 

- Una unidad de cabeza conectada a la fuente de abastecimiento que lnclu 
ye filtros, valvulas de control, copies, medidor de agua, regulación-= 
de presión y conexiones para la aplicación de fertilizantes en er agua 
de riego. 

- Tuberlas de distribución, denominadas laterales, de diametros pequeños, 
generalmente comprendidos entre 1/2 y 3/4 de pulgada. 

- Tuberlas de conducción, de diametro adecuado a su longitud y gasto. 

- Goteros. 

Es importante hacer notar que para obtener una buena operación del sis 
tema se deben instalar filtros, ya que los orificios de los goteros --= 
son muy pequeiios y pueden ser obstruidos por las partlculas que el agua 
acarrea en suspensión. De esta manera el agua de riego debe ser muy -
limpia para evitar estos problemas. 

Johnson, H. (14) considera que la palabra riego es inherente a este cul
tivo, ya que desde la brotación de las primeras yemas hasta la vendimia 
cada gota de agua, hora de sol y grado de temperatura tiene su efecto -
sobre la cal id ad y el caracter de la cosecha. 
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6.9.2 Gasto de agua en un viñedo. 

En el Estado de Aguascal lentes uno de los principales problemas de Jos cul 
tivos agr!colas es el agua, por su costo y su escasez por tal motivo es --= 
importante determinar cual es la cantidad m!nlma de agua que se requiere -
para que los viñedos regionales produzcan los m&xlmos rendimientos. 

En cuanto al número de riegos y la cantidad de agua precisa por hectárea -
Mancilla ( 17) considera que no hay ninguna generalidad, debido a una serie 
de factores que tienen todas las reglones vin!colas. 

Sin embargo en M~xico como otros paises se han realizado experimentos para 
determinar la lámina de riego que necesita la vid. 
En la regi6n de la Laguna, comúnmente se aplican de 7 a 10 riegos con !&mi 
nas de 15 a 25 cm., lo que representa una lámina de 1.20 a 2.40 m. lle - -= 
acuerdo a los datos el !maticos de la región se estimo que las necesidades 
de agua en la vid se deber!an satisfacer con una lámina de 1.03 m. ( 28 ) 

En la misma regi6n se han realizado experimentos en vrnedos de 3 años de -
edad (variedad Carignane) y la cantidad de agua que han requerido durante 
el ciclo agr!cola es de 80.6 cm. de lamina de riego, en virtud de ser - -
parras jóvenes. Es de esperarse que cuando lleguen a adultas el mismo con
sumo de agua aumentara un 30% aproximadamente ( 10) 

En Aguascalientes por lo general se realiza el riego cada 21 d!as, totali
zando de nueve a once riegos por ciclo, según pláticas directas con produc 
tares. -

En los viñedos el productor aplica normalmente doce riegos durante el ci
clo con láminas mayores de 10 cm., siendo que en estudios realizados por 
el Programa de Uso y Manejo del Agua del ClFAP-AGS con ei cultivar Carig
nan de 10 años de edad, se llegó a determinar que con nueve riegos con lá
minas de 10 cm., se puede producir adecuadamente la vid. (33) 

El consumo anual de agua en Hermosi i io, Sonora va de una lámina de 90 cm 
para las variedades de uso industria 1, hasta 110 cm para cu! ti vares para 
mesa. (30) 

Las cantidades aproximadas de agua aprovechable necesaria para la máxima 
producción de uvas en varias regiones de California y Arizona basadas en 
Ja acumulación de unidades calor como el Valle del Sur de California, Va
lle de Sacramento, Valle de San Joaquln, regiones que se encuentran entre 
1928 a 2204 unidades calor según Winkler, se reporta que para uvas de vino 
la lámina de riego es de 60 a 75 cm, para uvas de pasa de 60 a 75 cm y -
para u•1as de mesa de 75 a 90 cm. 



6.9.3 Necesidad de;agua durante ias etapas fisiológicas de la 
vid. 
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De acuerdo• a. l~s e¿RÚi1sidfa91~ás de de.sarrollo de 
.naron las· necesida:des :de'agua•en·este frutal • 

la vid. se determi-

. , .. ,, .. 
El pi-imer :·riegíf~(dé'.brotáción) se' sugiere aplicarlo la primera semana de 
marzo.con:una Hlmina:de.15 cm. (28) 

El segundo riego: se: aplicar& la fiitima semana de abril cuando est& la 
parra en floración. 

El tercer. riego se sugiere aplicarlo dentro de ia tercera semana de mayo. 

El cuarto riego se apl !car& la segunda semana de junio, cuando las uvas 
comienzan a cambiar de color, nótese que el periodo entre el tercero y el 
cuarto se acortó debido que el consumo de agua es m&ximo. 

El quinto riego se apl !car& la segunda semana de julio. 

El sexto riego inmediatamente despu~s de la cosecha y un buen control de 
malezas de invierno permite conservar humedad suficiente en el suelo para 
que las parras lleguen a madurar ia madera adecuadamente. 

Después de al calda de ias hojas (primera helada) aplicar el séptimo riego 
ligero para mantener humedad en el suelo durante el invierno. 

6.9.4 Efectos del agua en las distintas etapas de crecimiento de 
ia vid. 

Kasrmatis en su revisión sobre riego de la vid, especifica el efecto del 
agua en las distintas etapas de crecimiento dei cultivo durante ei año, 
pudiéndose sintetizar en lo siguiente: ( 28 ) 

8rotación y crecimiento de los brotes. 

Las condiciones de alta humedad en el suelo provocan el crecimiento r&pi
do y suculento de los brotes en la primavera. Si se reduce el agua en el 
suelo, la velocidad de crecimiento dei brote disminuye, se acortan Jos -
entrenudos, ei fo! !aje se torna de un color verde obscuro opaco y las - -
hojas de la base del brote se marchitan y caen. 

Periodo de crecimiento de la baya. 

La escasa humedad en el suelo durante los periodos Iniciales del cree!--
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miento de las' bayas· impide que éstas logren su tamaño normal, apl !cando -
agua después de este cperiodo no se e logra que las bayas recuperen su tama-no. . ' .·' . .. \, -

Periodo de maduración del fruto. 

Las condiciones dr~sticas de sequia en el suelo durante el periodo de ma
duración provoca la reducción de la concentración de azocar en la fruta; 
por otra parte, en algunas variedades de mesa (M&iaga Roja, Cardinal, Ri
bier y Queen) pueden producir rajaduras en la baya aumentando los riesgos 
de producción de los racimos. 

Periodo de maduración de la madera. 

Después de la cosecha las parras se pueden ajustar a un abastecimiento 1 i
mitado de agua ya que necesitan Onicamente mantener su follaje y no produ
cir crecimientos nuevos. En el imas con otoños frescos o relativamente - -
frias, las cañas y tronco en forma natural almacenan reservas alimenticias 
madurando adecuadamente. 

En las regiones calientes donde las condiciones de temperatura y luminosi
dad del otoño son favorables para que la vid continúe el crecimiento de -
sus brotes, el almacenamiento de reservas alimenticias en las ra!ces, tren 
co, brazos y cañas se reduce, y la maduración adecuada de la madera se di:
ficulta, ya que las sustancias alimenticias que esta produciendo el follaje 
son utilizadas en nuevos crecimientos. La deficiente maduración de la made 
ra induce la susceptibi 1 idad de las parras a daños por bajas temperaturas
fallas en su brotación y la reducción de la cosecha do! siguiente año. El 
Onico medio hasta ahora conocido para detener el desarrollo vegetativo du
rante el otoño es mediante la reducción del agua del suelo en esta época 
del año. (38) 

Periodo de descanso de las parras. 

Se considera que en regiones con poca o ninguna precipitación pluvial du
rante el invierno, es necesario un riego durante este periodo, sugiriéndo
se que se aplique inmediatamente después de la primera helada invernal. 

La lluvia es un indice natural ecológico de gran importancia en el desa-
rrollo de un viñedo e influye de manera decisiva en la formación del cul
tivo, ya que si al terminar la maduración o en el momento de la vendimia 
sobrevienen varios dias consecutivos de lluvia, la uva engorda debido a 
que se incrementa la acumulación de agua en el fruto, disminuyendo drasti 
camente el contenido de azúcar al diluirse en el agua, posteriormente re-:: 
vienta 'y se pudre. (22) 



67. 

6.10 Sistemas de conducción y espalderas. 

Las parras no pueden crecer en forma satisfactoria sin alguna forma de -
sostén o apoyo, es por eso que se conducen en soportes y espalderas con 
el propósito de sostener la fruta y en s! toda la estructura aérea de la 
planta. 
El material que comOnmente se utll iza para la construcción de las espal
deras es de mesquite, huizache, palo blanco y postes de concreto. 

En los vlñedos de la Comarca Lagunera, Aguascal !entes y el Sur de Zacate 
cas existen espalderas ele uno, dos y hasta tres alambres con formación ~ 
vertical de las plantas (sistema tradicional) que ocasiona un desequil i
brio de la planta, una distribución anormal de la producción y una gran 
dificultad para podar; por tal motivo el sistema de conducción provoca -
una disminución de la vida productiva del viñedo, por ello el sistema de 
conducción en cordón bilateral continúa mostrando buenos resultados y es 
aceptado por el viticultor. (29) 
Entre las Innovaciones introducidas a los s l stemas de conduce ión se prue 
ban los sistemas de amplia expansión vegetativa, como el "Parral" y el~ 
denominado "Pergola !ne! inada" con los cuales se ha logrado un incremen
to notorio de la vid. 
Debido a que el problema del barrenador de la madera e~ cada dla m~s gra 
ve, es necesario que toda la madera que se utiliza para la construcclón
de espalderas reciba tratamiento de fumigación y sea sumergida en diese! 
y pentarol. De no real izarse este tratamiento el barrenador puede intro
ducirse en las estacas en muy poco tiempo y constituir una seria amenaza 
para 1 os viñedos. 
Por las condiciones ambientales del Estado de Aguascalientes que permiten 
el desarrollo vigoroso de las plantas de la vid, es recomendable realizar 
la instalación de la espaldera junto con la plantación, lo cual permitir~ 
llevar a cabo la formación de la planta en el mismo año de la plantación 
y anticipar as! las primeras cosechas. (26) 

6.10.1 Formación del cordón bilateral. 

Resultados de experimentos real izados en el ClAN indican que la distancia 
óptima entre planta y planta es de 2.0 a 2.5 m y de 3.0 a 3.5 m entre -
hileras para el sistema de conducc;6n bilateral. Este sistema de conduc
ción ha sido impulsado y difundido por los campos experimentales del Nor
te ya que evita la deformación de las plantas, facilita la poda y el con 
trol de las malezas, aumenta la vida productiva del viñedo, optimiza la
utilización de la mano de obra e incrementa la productividad por unidad 
de superficie. (28) 
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Primer año. 
La rapidez con la que se forma el cordón bilateral sobre el primer alam
bre, localizado a una altura de 1.10 a 1.30 m dependera de la calidad -
del barbado utilizado, del vigor de Ja variedad, Ja oportunidad con que 
la realicen las practicas de poda en verde y por supuesto, de las condi
ciones de clima y suelo. 

cuando los brotes mas largos de la mayorla de las parras han alcanzado -
una longitud de 38 a 45 cm, se realiza la primera practica de desbrote, 
seleccionandose el brote mas vigoroso y en mejor posición con respecto a 
Ja estaca, procurando que quede protegido del daño "Golpe de Sol" y se -
amarra cuidadosamente a el Ja. 
Se sugiere dejar un segundo brote podado a tres o cuatro yemas como pre
caución para el caso de que el seleccionado dañe (Fig. No. 16) 

....._tutor 

brote seleccionado 

Fig.16 Crecimiento del barbado en primavera antes de desbrotar •. 
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El brote seleccionado continuar~ su crecimiento debiéndose amarrar algo 
flojo cada 25 6 30 cm, para mantener su crecimiento vertical y se elimi 
nan los nuevos brotes que hayan aparecido Incluyendo el brote dejado co 
mo precauci6n. (Flg. No. 17) -

amarres flojos 

.,..,,__ - l-- .-
~~ - _.....,.....,,,. 
~--~-

Fig. 17 Amarre del brote en crecimiento. 

El brote se conduce amarr~ndolo al tutor y al mismo tiempo se eliminan 
todos los brotes laterales (evitando eliminar la hoja que acompaña a ca 
da lateral), excepto los tres m~s cercanos al alambre (dentro de los 25 
cm por debajo del alambre), de los que se seleccionar~n dos que ser~n -
los futuros cordones o brazos de la planta. (Fig. No. 18) 

45-60 m 

J zona de selecci6n de brotes 

J zona de desbrote 

-..--=I -- .....---

Fig. 18 Operaci6n de descabezado desbrote de una vid en su primer 
verdor para formar el cordón bilateral. 
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cuando el brote ha crecido de 45 a 60 cm arriba del primer alambre, se -
real Iza el descabezado, cortando en el nudo abajo del alambre y este ex
tremo se amarra firmemente a la estaca. 
El objetl vo del descabezado o corte abajo del alambre es el de obtener -
nueva ramificaci6n, feminelas vigorosas, de las que s6lo se permitir~ la 
existencia de los dos superiores, y que éste tenga una buena curva cuan 
do se apoyen sobre los alambres en ambos sentidos para iniciar la forma
ción de los dos cordones. Si el despunte se hiciera a la altura del alam 
bre la curva serla muy forzada y se correrla el riesgo de desgaje de los 
brotes al bajarlos sobre los alambres a una posición horizontal. (2) 

La curva debe ser suave, de aspecto natural no forzada. (Fig. No. 19) 

' , 

corte 

Flg. 19 Corte abajo del primer alambre, para que la curva de los dos 
brazos sea natural. 
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Cuando la longitud de los brotes permita amarrarlos al alambre, se se
leccionan dos en base a su posición y desarrollo, las cuales formaran 
los cordones de la planta y se el imlna el tercero. (Flg. No. 20) 

Flg. 20 Parra con los tres brotes laterales en desarrollo. 

En parras vigorosas, los brotes laterales que formaran el cordón crece
r& r&pldamente y en caso de que durante los primeros meses del verano 
los brotes hayan crecido de 1.20 a 1.40 m se debe realizar su descabece 
a 80 - 90 cm de la estaca amarrando fuertemente el extremo del brote al 
alambre para mantenerlo en posición. El propósito del descabece es el -
de Inducir el desarrollo vigoroso y uniforme de brotes laterales sobre 
el cordón, los cuales dar&n origen a los pulgares de una yema en la poda 
del Invierno siguiente. (Fig. No. 21) 



amarre firme 
'--v:-:--' 

cordón 

¡I 

------- ~- -~ .:::::::::: .:;:::::--__:-- -- ---
Fig. 21 Apariencia de una parra vigorosa durante el invierno después 

del primer año de formación. 

Segundo año. 
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Las operaciones a real izar durante este año depender~n del estado de de
sarrollo de la parra y al igual que en el sistema tradicional se pueden 
presentar las siguientes alternativas: 

- Desarrollo débi 1 durante el primer año. En este caso las parras se po
dan baj~ndolas a dos yemas y las operaciones a realizar durante el se
gundo año ser~n similares a las descritas para el primero. 

- Desarrollo equilibrado durante el primer año. los pasos a seguir para 
continuar la formación pueden ser los que a continuación se describen: 

Durante la primavera conforme van creciendo los brotes (que constituir8n 
los futuros cordones) se van amarrando sobre el alambre y cuidando de -
que estos no sean muy ajustados y ciempre dejar la punta libre para no -
parar su crecimiento. Una vez que los brotes tienen una longitud de 1.20 
a 1.40 m, se realiza el descabezado a 80-90 cm del poste en la forma y -
con el propósito ya indicado para una planta vigorosa en su primer año. 
La parte inferior del tronco se debe mantener libre de brotes todo el -
tiempo. 
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Después del descabezado, crecen Íos brotes laterales sobre. los cordones 
siendo necesario elegir aquellos brotes que se utilizaron como futuros 
pulgares o pitones espacléndolos adecuadamente (15-25 cm) y el resto se 
eliminan. {Flg. No. 22) 

l 
amarre firme 

Por regla general, al seleccionar los sarmientos para formar los pulga
res distribuidos hOmogéneamente a lo largo de las ramas se escogen los 
més vigorosos, pero puede suceder que en ocasiones no se encuentra en el 
lugar deseado un sarmiento que tenga suficiente vigor, por lo que hay ne 
cesidad de recurrir a uno débil, acorténdolo mucho. En cada rama de la -
planta quedan de 5 a 6 pulgares. (Flg. No. 23) 
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F!g. 23 Dlstrlbuci611 homogénea de pulgares e indicacl6n del corte. 

La apariencia de las parras al final del año ser~ similar a la planta de 
la (Flg. No. 24) con sus cañas (foturos pulgares) espaciados uniformemen 
te sobre el cord6n a una distancia entre ellas de 15 a 25 cm. -

cm 

F!g. 24 Apariencia de una parra vigorosa después de su segundo año de 
formacl6n en ei sistema de conducci6n cordón bilateral. 
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Tercer año. 

Para este año las parras vigorosas deben tener su esqueleto formado, las 
parras de vigor intermedio requeriran de las Oltlmas operaciones de for
mación y las débiles de las practicas de formación descritas para el se-
gunoo año. 

En parras con su esqueleto formado, la poda Invernal del tercer año con
sistir~ en colocar pulgares de una a dos yemas, dependiendo de la varie
dad y vigor de cada pulgar en particular, distribuidos uniformemente en
tre 15 a 25 cm, sobre el cordón y mantener 1 ibre de brotes y/o mamones -
el tronco de la parra durante el ciclo vegetativo. (Fig. No. 25). Algunas 
variedades requeriran de aclareo de racimos aOn en este tercer año. 

Fig. 25 Poda de una parra vigorosa en su tercer año de formación. 

Cuarto año. 

La poda de este año, sera muy similar a la del tercero, lo que podrla -
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variar serta la riqueza de poda (yemas por parra) que depender~ del vigor 
alcanzado durante el tercer año tendiendo siempre a mantener en equilibrio 
el vigor de la planta. 

Este equilibrio se logra de la siguiente manera: 

Parras con vigor excesivo requieren de una cantidad de yemas similar al -
año anterior. 

Parras equilibradas en vigor, requieren de una cantidad de yemas similar 
al año anterior. 

En parras débiles, el número de yemas deber~ ser menor que el año ante-
rior, acompañado de "Un aclareo de racimos". 

En este año comienza su etapa productl va, la parra se encuentra ya forma
da, con sus dos ramas o cordones y con los brazos bien distribuidos a lo 
largo de el los. Estos brazos aparecidos a partir de los pulgares conviene 
que se encuentran inclinados o abiertos hacia los lados en forma alterna 
para que la vegetación Igualmente quede bien distribuida y no amontonada. 
Por otra parte también es de desear que estos brazos no se vayan alargan
da con el tiempo, de modo que alcancen gran altura, sino que conviene man 
tenerlos de reducido tamaño. (Flg. No. 26). (2) -

-
-~ .. .. ... - -....... .. . ... -

Flg. 26 Plantas de vid ya podadas en cordones bilaterales. 
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El sistema de cordón bilateral se recomienda para muchas variedades tan
to de mesa como para vino, ya sean de vigor medio o poco vigorosas, pero 
que no tengan yemas basales estériles. Entre estas se pueden citar las -
siguientes: Rlbler, Cardinal, Emperador, Tokay, MHaga Blanca, M&laga Ro 
ja, Rosa del PerQ, Black Monukka, Araman. -

Ventajas y Desventajas del Sistema Cardan Bilateral. 

Ventajas. 

- La posición de los brazos y distribución de los pulgares permiten que 
la cosecha se distribuya perfectamente en la planta y los racimos se 
desarrollan bajo condiciones uniformes de luz, temperatura y aereaclón 
por encontrarse en posiciones similares con respecto al suelo, por lo 
que su maduración es mas uniforme. 

- La extensión del tronco y brazos en la poda de este sistema aumenta la 
madera permanente de la vid y por lo tanto su capacidad de almacenamlen 
to de reservas. -

- Una vez formado el cordón es el sistema fkil, rapido y menos costoso 
de podar dentro de los sistemas que requieren de una espaldera. 

- La aplicación de insecticidas, fungicidas u hormonas, aclareo de raci
mos y cosecha se realizan con mayor eficiencia y menos costo. 

- Facilita las operaciones de deshierbes, ya sea que se realice con aza
dón, rastra o con herbicidas. (28) 

Desventajas. 

- Requiere de m&s cuidados y habilidad para su correcta formación. 

- SI no se conoce el sistema puede Incurrir en errores de formación y po 
da si no se real izan los aclareos debidos en sus primeros años de pra-=
ducción puede provocar el debilitamiento del viñedo. (28) 
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6. 11 La poda • 

. 6. 11.1 Hábitos de vegetación y fructificación en la vid. 

La vid es un frutal que posee muy especiales y determinadas caractertsti 
cas propias respecto a sus hábitos de vegetación y de fructificación que 
lo diferencian de todos los demás frutales. 
Es una planta que cada año produce una exhuberante vegetac Ión nueva, en 
la cual se forman las inflorescencias que después se transforman en fru
tos. Quiere esto decir que en !a vid no se obtiene fruto a partir de ma
dera vieja, como sucede en los árboles de pepita, ni en los árboles de -
hueso, sino que la fructificación se logra en las ramas que desarrollan 
el propio año. 
Por ello a pesar de que cada año se obtenga una gran vegetación, manifes 
tada en un gran nCnnero de ramas, en este caso i Jamadas sarmientos muy _-:: 
largas y gruesas, y en la presencia de muchos anticipados, a los que se 
les suele liamar femiles, la poda debe actuar a modo de eliminar casi to 
talmente la vegetación formada, permitiéndose las existencias de unas --= 
cuantas yemas nuevas, a partir de las cuales se obtendrá la nueva vegeta 
ción y fructificación. -
La vid es el frutal que en forma agudizada necesita de una poda anual -
fuerte, tanto para su formación como para su mantenimiento y fructifica
ción, sin la cual la planta se echarla a perder, volviéndose improducti
va y sumamente complicada en muy pocos años. La poda más severa que ex is 
te es la que se práctica en la vid, en la cual se elimina año con año _-:: 
del 95% de la vegetación formada. 
Sin poda, la vid se harta improductiva, ya que al existir un número muy 
grande de yemas nuevas que brotarán, darlan Jugar a un elevado número de 
ramas o sarmientos, los cuales ser!an de reducido tamaño insuficiente ··
para formar y sostener fructificación. Si algunos racimos de frutos se -
llegaran a formar, éstos serian muy pequeños y sin ningún valor comercial. 
Mediante la poda, al efectuarse la eliminación casi total del follaje se 
deja un reducido número de yemas, las cuales deben estar bien distribui
das a lo largo de las ramas de estructura, de tal manera que sólo pueden 
formarse pocos sarmientos muy vigorosos en lugar de muchos de escaso vi
gor, igualmente, debido a la poda se logra la obtención de pocos racimos 
de gran tamaño muy pesados, en vez de una gran cantidad de racimos muy -
chicos. 

La buena distribución de las ramas se consigue en ciertos sistemas dejan 
do en la poda pedazos de sarmientos, con dos, tres, cuatro o más yemas-:: 
axilares, equidistantes entre si a lo largo de las ramas de estructura, 
eliminando totalmente los sarmientos que se encuentran en exceso, princi 
palmente Jos débiles y aún más los gruesos cuando están muy juntos. -



79. 

Lo importante es permitir Ja existencia de un número determinado de yemas 
que puedan dar lugar a sarmientos vigorosos que produzcan racimos. 

El número de yemas que en cada planta formada deberá dejarse dependerá -
del vigor de ellas, manifestado tanto por su fisiolog!a como por la acción 
del medio, principalmente el ima y suelo. 

As!, en plantas muy vigorosas que crecen en medio muy favorable, tanto por 
temperaturas apropiadas como por suelos profundos y ricos, se debe dejar 
un número elevado de yemas, mientras que en plantas de escaso vigor por -
condiciones contrarias el número de yemas que se deje deberá ser más redu 
cido. -

El número de yemas que deben permitirse estará distribuido en un número -
determinado de partes basales de sarmiento, llamados pulgares en la poda 
corta y canas en la poda larga, en los cuales por regla general se dejen 
más yemas en los vigorosos y menos en los débiles, aunque el número defi
nitivo de yemas que en cada pulgar o caña se permita estará, más que nada, 
condicionado al tipo de fructificación de la variedad y al sistema de con 
ducción y manejo de la vid. -

En efecto, no todos los sarmientos que se producen a partir de un pulgar 
o de una caña son fértiles o capaces de producir racimos de frutas. Exis
ten variedades en las que sólo se obtienen racimos en los sarmientos que 
se producen a partir de la primera yema. Hay otras variedades en las que 
los sarmientos fértiles se obtienen de la segunda y tercera yema, no pro
duciendo fruta el sarmiento formado de la primera yema ni los que se far 
marán de otras posteriores. -
Existen por último otras en las que los sarmientos fértiles se obtienen 
preferencialmente a partir de la cuarta yema hasta la octava o más. Por 
ello el acortamiento de los sarmientos del año anterior para dejar Jos -
pulgares o cañas, según el caso del presente año, estará totalmente con
dicionado al hábito especial de fructificación de cada variedad y al ti
po de manejo de la planta, lo que determinará la ejecución de una poda -
corta cuando hay fructificación en los primeros sarmientos, o de una poda 
larga cuando ésta se presenta en sarmientos obtenidos de yemas más aleja
das de la base. (2) 
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6, 11.2 Epoca de la poda. 

Debe considerarse que existen dos tipos fundamentales de &rboles frutales 
con h&bitos vegetativos y fisiol6gicos muy diferentes, por lo que hay ne
cesidad de hablar por separado respecto a la época de poda para &rboles -
de hoja caduca y perennes. En este caso se har~ referencia a los primeros, 
es decir, en los &rboles frutales caducifolios como la vid y en especifi
co para la regi6n del Estado de Aguascal lentes. 

La época m&s propicia para la poda es el invierno cuando la vid esta en -
periodo de reposo o letargo, pudiendo utilizarse en general toda la esta
c!On de invierno para efectuar esta labor. En general se recomienda podar 
en invierno lo m~s tarde posible, ya que en esta forma se consigue igual
mente una brotaci6n tardla y por lo tanto disminuye el riesgo de daños -
causados por heladas en la nueva vegetaci6n tierna. Los productores del -
ejido Palo Alto recomiendan podar a partir de la segunda quincena de ene
ro hasta finales de febrero. (26) 

6.11..3 Tres diferentes alternativas de poda en Aguascal lentes. 

En Aguascal lentes se lleva a cabo la poda considerando en base a tres al
ternativas: 

a.- Poda Corta, que se efectúa a base. de :unidades llamados pulgares o pi
tones, que normalmente llev.an: dos yenias,. "· 

b.- Poda Mixta, la que se realiza·a.·base·chVcomb!nar pulgares de dos ye-
mas con cargadores de cuatro a seis yemas~ 

c.- Poda larga o Poda de Caña; consiste en·dejar precisamente cañas lar--· 
gas que contienen de B a 15 yemas, en este caso cada año lleva un pul 
gar que sirve para renovar madera. (26) -

La longitud de las unidades de carga mencionadas se hacen en base a con
ceptos bien definidos tales como: 

- H~bitos de fructificac!6n. 
- Posici6n de yemas frutales. 
- Tamaño de los racimos. 
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En las variedades que tienen sarmientos con yemas fruct!feras en la base 
se dejan pulgares cuando se poda. 
En relación a yemas por parra, se dejarAn de acuerdo al vigor muy parti
cular que presente, Wlnkler cita que a mayor vigor de la variedad pero -
del sarmiento en particular, serA el número de yemas por dejar al podar, 
menciona que un pulgar vigoroso debe permanecer con 3 ó 4 yemas mientras 
que sarmientos de diAmetro semejante al de un lApiz se deja con una yema 
solamente. 
Sin embargo algunas evaluaciones regionales indican que al efectuar la po 
da, esta se lleva a base de pulgares de dos yemas, ya que al dejar mayor
número por unidad de carga lo único que se logra son parras envejecidas 
prematuramente. 
Los sistemas de poda larga se uti 1 izan en variedades que tienen yemas ba 
sales estériles o en aquellas que producen racimos muy chicos y en los-::: 
que en consecuencia hay necesidad de obtener muchos racimos para que la 
cosecha pueda alcanzar un buen volumen. Las variedades recomendadas son: 
Thampson seedles, Moscatel de Alejandria, Cabernet, Sauvignon, Cornichon, 
Olivette Blanche, Almeria, Pinot noir, Rish baba, Concord. (26) 

Es importante hacer notar que las tijeras que se van a emplear para Ja -
poda sean de la mejor calidad posible, con buen filo, de tal modo que -
con poco esfuerzo se puedan hacer cortes 1 impios, que no maltraten los -
tejidos ni los desgajen. 
Después que las tijeras se han usado para podar, deben ser desinfectadas 
antes de realiz~r cortes en otro Arbol, para preveoir posibles infeccio
nes o tran:;misiones de enfermedades, sobre todo de aquellas de tipo viro 
so que como se sabe atacan a nivel celular. Después de que un Arbol ha -
sido podado, las tijeras deben ser asperjadas con una solución de formol 
al 10%. ¡2 ) 

6.11.4 La poda en verde. 

La poda en verde consiste en las siguientes operaciones: 

- Desbrote. 
- Aclareo de racimos. 
- Deshojado. 
- Despunte. 

Desbrotes: Consiste en la el iminaciOn de brotes de 25-30 cm provenientez 
de yemas adventicias del tronco y de brazos que no son necesarios en la 
formación del sistema de poda, que impiden la buena iluminación de los -
racimos. Esta operación se realiza .an primavera. 
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Aclareo de racimos: El aclareo o raleo de racimos contempla la eliminación 
de éstos Inmediatamente después de que se ha formado el grano (amarre del 
grano) y consiste en la el !mi nación de racimos indeseables debido a su ma
la formación, por ser pequeños o exageradamente grandes y eliminación de 
racimos normales para dejar una carga adecuada a la capacidad de la planta. 
El aclareo tiene influencia en el largo y peso del racimo, volumen y peso 
del grano, intensidad y uniformidad en la coloración de los granos y en un 
ade i anta de 1 a maduración. 
Si Ja poda es equilibrada, en el aclareo se deber~ eliminar entre 20 y 40% 
de Jos racimos. Si la poda fue 1 igera, quiz~s se aumente el número de raci 
mes y el valor del aclareo debe estar comprendido entre el 30 y 50%. -

El hecho de que en plantas vigorosas la formación del cordón casi se 
completa durante el primer año de formación, provoca que en la poda inver
nal del siguiente año usualmente se le deje a la parra una cantidad alta -
de yemas, lo que trae como consecuencia una producción excesiva de racimos 
y al no ser eliminados provoca una sobrecosecha en esta planta jóven debl
llUndola considerablemente. Para evitar este efecto que disminuye el desa 
rrollo vegetativo y Jos rendimientos futuros deben ralizarse desbrotes y:: 
aclareos de racimos. 

Deshojadc: En el caso de una vegetación muy densa, se practica el deshoja
do con el fin de lograr una suficiente ventilación, luz solar directa y -
evitar raspaduras por las hojas. Siendo las hojas órganos funcionales vita 
les se deduce que no deben suprimirse m~s de lo estrictamente necesario. -
(3 ó 4 hoja~ por brote). El deshoje se practica "al envero", eliminando -
hojas que se encuentren alrededor del racimos y abriendo "ventanas". 

Despunte: Consiste en la reducción o eliminación de la extremidad de sar-
mlentos tiernos o simple eliminación de su ~pica o punta. El despunte se 
hace sobre las últimas hojas, todav!a no formadas completamente. 
Es una pr~ctica recomendable para atenuar el corrimiento de la flor, en el 
momento oportuno, desde 3-4 d!as antes de iniciar la floración hasta una 
semana después, siendo el óptimo dos o tres d!as después de la floración. 



83. 

6.t2 Fertlllzacl6n en vid. 

Los requerimientos nutritivos de la vid son relativamente bajos compara
dos con los de otros frutales, siendo posible la obtencl6n de cosecha du 
rante algunos años (dependiendo del nivel de fertlllzacl6n del suelo). -:
sin la apllcacl6n de fertilizantes; sin embargo, esto no quiere decir -
que en forma general la vid no requiera de fertilizaci6n o que sea econ6 
micamente costeable no fertilizar. (26) -

Wlnkler (38 ) reporta que las mejores producciones se han obtenido en -
suelos profundos y fértiles. Con referencia a los requerlmlentos de nu-
trientes por la vid en el Area de influencia del Campo Experimental Pabe 
116n, el programa de suelos a través de estudios, ha encontrado que la -
vid responde signiricativamente al fertilizante aumentando considerable
mente el rendimiento con su apl icaci6n. 

En lo que se refiere a materia org~nica, se ha observado a través de AnA 
lisis Quimicos, que los suelos de la regi6n son extremadamente pobres por 
lo que se recomienda su incorporaci6n al suelo ya sea a través de abonos 
verdes o de estiércoles. Con la incorporaci6n de materia orgAnica se lo
gra una notable mejoria en las caracteristicas fisico qulmicas y biológl 
cas del suelo, lo que favorece el aprovechamiento del ferti 1 izante y de
la humedad del suelo por la parra, haciendo posible un mejor desarrollo 
y produccl6n de la misma. 

Sintomas de Deficiencia Nutricionales en el Cultivo de la Vid y Algunas 
Sugerenc 1 as. 

En fonna general resulta diftcil dar a simple vista un dlagn6stlco preci 
so de la deficiencia de algün nutriente determinado en la vid, ya que --=
hay un sinnümero de factores que complican su determlnaci6n, entre ellos 
se tienen Jos slgulentes: 

1.- Los sintomas presentados por las diferentes variedades entre la fal
ta de un mismo nutriente, pueden ser distintos. 

2.- Los slntomas varlan con el grado de la deficiencia. 
3.- Algunas variedades no presentan sintomas de deficiencia a no ser que 

éstas sean severas. 
4.- Se da el caso de que los sintomas de deficiencia nutrlclonales se --

confundan con los daños ocasionados por: 

a) Insectos 
b) Enfermedades 
c). Sequla 
d) Aplicaclón de productos qulmicos 
e) Factores ambientales 
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Todo esto hace necesario recurrir al an&l isls foliar no solaniente para -
determinar cual es el nutriente que falta, sino también para poder cuan
tificar la gravedad del problema siendo a veces necesario el conocimien
to de la historia del manejo del cultivo as! como la determinación de -
las caracterlsticas flsico-qulmlcas del suelo. 

En forma general se puede decir que los s!ntomas de deficiencias nutricio 
nales en vid, es m&s comím observarlos en aquellas parras que crecen en -
suelos de textura arenosa, por ser pobres en contenidos nutritivos. A pe
sar de la desmineralización que presentan estos suelos. 

6.12.1 Elementos Mayores. 

Nitrógeno: 

Con referencia a este nutriente la vid se comporta en forma diferente a -
la mayor!a de los cultivos, ya que bien pueden no manifestar deficiencias 
de nitrógeno, aCín cuando la falta de éste elemento este reduciendo seria
mente la producción. 

Deficiencia de Nitrógeno. 

La deficiencia de nitrógeno se manifiestan de la siguiente manera: 

1.- Las hojas son de tama~o reducido y su coloración va desde el verde -
amarillento difuso, hasta el verde p&lido o limón, las hojas tienden 
a caer prematuramente. 

2.- Los peciolos y sarmientos de variedades de uva blanca adquieren un -
color que va del rojo p&l ido al Intenso. 

Exceso de Nitrógeno. 

Por otra parte el exceso de nitrógeno provoca: 

1.- Exceso de vigor en la parra en detrimento de la producción. 

2.- Posible retraso en la maduración de la fruta. 
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3. - Retraso en el angostamiento de los sarmientos, sobre todo cuando se 
hacen aplicaciones de nitrógeno tardlas (fines de primavera o en vera 
no). pudiendo llegar a sufrir daños a causa de las heladas. -

Sugerencias para la fertilización con nitrógeno. 

Para parras en producción se requiere la aplicación al suelo de 50 kgs. -
de nitrógeno por hect~rea y por año, aplicando la mitad del nitrógeno apro 
ximadamente un mes antes de la brotación y el resto de seis a ocho semanas 
después de la misma, depositando el fertilizante en banda a 40 cm. de la 
l lnea de las parras y a 15 cm. de profundidad; como fuente de nitrógeno se 
sugiere la utilización de sulfato de amonio, aunque bien podrla ser otra 
fuente ya que la literatura reporta que no han encontrado diferencias sig
nificativas ent.-e la aplicación de diferentes fuentes. ( 38 ) 

Resultados de Investigación Local. 

Los avances logrados en cinco años de investigación sobre nutrición en vid 
variedad San Emilión en producción, muestran que el cultivo de la vid tie
ne bajos requerimientos de nitrógeno. Los mejores rendimientos se han lo
grado con aplicaciones de 50 - 70 kgs. de nitrógeno por hect~reas por ano, 
lo cual es semejante a lo :nenclonado por Winkler para variedades vinlferas. 
Cantidades mayores de este nutriente presentan tendencias a la dismrnuc16n 
de rendimiento. 

Fósforo. 

Las deficiencias de este elemento se manifiestan a través de un crecimien
to reducido de !as hojas, las cuales toman una coloración verde opaco gri
s~ceo siendo la defoliación y maduración del fruto prematuros. ( 39) 

En trabajos real izados en Santiago de Chile por investigadores hacen men-
clón que a través de anAllsis foliares encontraron que el consumll mayor de 
fósforo ocurrió de la etapa de floración al cuajado del fruto principalmen 
te y en el envero. -

Requerimientos de Fósforo por la Vid. 

Wlnkler indica que los requerimientos de fósforo por la vid son de apenas 
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3.4 a 7 kgs. por hectareas por año, por lo que es dificil enrbntrar defi
ciencias de este elemento, ya que generalmente esta cantidad se encuentra 
en el suelo; al mismo tiempo se hace mencl6n de que gran cantidad de ana
lisis de suelos practicados en viñedos comerciales de California U.S.A. 
indican que no hay necesidad de aplicar este nutriente; sin embargo en Ru 
sia y otros pal ses se reportan trabajos en los que se han uti 1 izado gran::
des cantidades de este elemento. 

Resultados de lnvestlgaci6n Local. 

En los estudios que se estan llevando a cabo en viñedos comerciales con el 
cultivar o variedad San Emili6n en producci6n se han encontrado la mejor 
respuesta en ~endimientos con aplicaciones de 60 a 80 kgs. de f6sforo por 
hectarea en un año. 

Sugerencias para la Fertll izaci6n con F6sforo. 

Oe acuerdo con los resultados obtenidos hasta la fecha se sugiere la apli
caci6n al suelo de 80 kgs. de f6sforo por hectarea en un año en parras en 
producci6n; aplicando el total de f6sforo aproximadamente un mes antes de 
la brotaci6n. La forma de aplicaci6n que se sugiere es en banda, a 40 cm. 
de distancia de la hilera de las parras y a 15 cm. de profUndidad. Como -
fUente de nutriente, se sugiere la utiiizaci6n de superfosfato de calcio 
simple. 

Potasio. 

Entre los s!ntomas de deficiencia que presenta la vid con respecto a este 
elemento se encuentran los siguientes: 

1.- Aproximadamente un 5% del area foliar se ve chamuscada, con presencia 
de clorosis que comienza por los bordes de las hojas mas que entre -
las venas principales; al principio la coioraci6n es de un verde pali 
do o bronceado y las hojas que se ven mas afectadas son las de la par 
te media de los brotes que nacen de las gulas principales, mas que _:;
las hojas basales, mientras que en los brotes secundarios o termina-
les, la deficiencia es mas notoria en las hojas apicales. 
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Ante la falta de potasio en la vid, suele presentarse también el s!ntoma 
llamado hoja negra en el cual la hoja toma una colora:ión que va del ma
rrón obscuro al negro violkeo y comienza en las hojas de la parte supe
rior de la parra, en las mAs expuestas al sol avanzando hacia la parte 
inferior. 
Esta deficiencia se presenta principalmente en parras sobrecargadas, con 
fuerte deficiencia de potasio. Es también co'.lllín que las hojas jóvenes -
presentan bord9s de color marrón, los cuales se doblan hacia arriba pre
sentando en el centro apariencia de quemaduras. 

2.- En los brotes el vigor se reduce. 

3.- En parras con deficiencia severa de potasio los racimos son compactos 
con bayas pequeñas, cuya maduración se retrasa o se presenta con poca 
uniformidad. 

Resultados de investigación local. 

En resultados que se han realizado 9n viñedos co'.llerciales con el cultivar 
San Emi l ión en etapa de producción se han ancontrado las mejores respues
tas en producción con aplicaciones de 40 a 60 kgs. de potasio por Ha por 
año. 

Sugerencias para Ja fertilización con potasio. 

Para el caso de parras en producción, se sugiere la aplicación al suelo -
·de 50 kgs. de potasio por hectAreas en un año y se debe aplicar en forma 
total aproximadamente un mes antes de la brotación de las parras. La for
ma de apl icario que se sugiere es en banda a 40 cm. de la linea de las -
plantas y a 15 cm. de profundidad. 

Como fuente de nutrientes, se sugiere la utilización de sulfato de pota-
sio. 
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Magnesio. 

Ante la deficiencia de magnesio en vid, las hojas Jóvenes de las varieda 
des de uvas blancas presentan necrosis en banda circular cerca de los --= 
brotes de las hojas; form~ndose en las hojas adultas una clorosis inter
venal en form~ de cuña. Esta clorosis parece empezar de los bordes de las 
hojas hacia adentro, sin embargo observaciones cuidadosas muestran que -
los bordes permanecen verdes y conforme avanza la deficiencia, todo con 
excepción de las venas principales del centro de la hoja, se vuelve cloró 
tico. · -

Corrección de la deficiencia de magnesio en vid. 

Winkler reporta que la mejor recuperación de las parras, se ha logrado -
con tres o cuatro aspersiones al follaje cun óxido de magnesio al 1% ó 
sulfato de magnesio al 2%. 
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6.12.2 Elementos menores. 

Fierro. 

Es:te nutriente es relativamente inmóvil por lo que los slntomas de defl
clencla se presentan en general en los tejidos m~s jóvenes. 
Ante la deficiencia de fierro las hojas adquieren un color amarillo o -
blanco cremoso, permaneciendo Gnicamente algunas ! !neas verdes sobre el 
contorno de las venas; d~ndose el caso en que solamente estas pennanecen 
verdes. Con relación a los brotes generalmente todos fonnan una colora
ción amarilla o verde am3rillenta. ( 26) 

:orrecci6n de la deficiencia de fierro en vid. 

Wlnkler hace mención que aspersiones de fierro al follaje corrigen en p~ 
cos dlas la deficiencia • 

. El Centro de Investigaciones Agrlcolas del Norte-Este 1977 para corregir 
Ja deficiencia de fierro reco:nienda lo siguiente: 

Se recomienda aplicar al suelo de 20 a 25 kgs de sequestreno 136 grs por 
parra y sobre la zona radicular, este tratamiento corrlgi6 completamen
te esta deficiencia por un periodo de dos aílos. Se sugieren tres formas 
de apl icacian. 

En cajete. 

Se colocan los 20 a 25 grs de producto en 15 a 20 lts. de agua se agita 
hasta que se mezcle perfectamente en el agua y posterionn•inte se aplica 
la suspensión al cajete, tap~ndose después de la aplicacl6n. 
Esta forma de apliei!:i6n se sugiere cuando se tiene el problema en mancho 
nes aislados. -
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En banda. 

Aplicación en l lquldo, este tipo de aplicación se sugiere para corregir 
la deficiencia cuando ésta se presenta en to:Jo el viñedo. Para su corree 
ta aplicación se coloca en una pequeña zanja en la zona de m~xima canti':" 
dad de ralees, para la aplicación del producto se requiere un tractor, 
un tanque con capacidad de 400 a 600 lts. dotado de un buen agitador y 
un regulador de flujos, calibrando el equipo para aplicar los 20 a 25 
grs. de producto por parra. Después de aplicado el producto se tapa la 
zanja con una rastra. La gran ventaja de este tipo de aplicación es la 
de ser m~s r~pida y econó:Tiica que la de cajete. 

Aplicación en polvo. 

Cuando se carece de equipo adecuado para apl icario en liquido puede apl i 
carse haciendo una zanja sobre la zona de :TI~xima cantidad de ralees y a
la mayor profundidad posible, pero sin dañar las ralees, y se coloca el 
producto en polvo en el fondo de zanja cubriéndolo posteriormente. 

En los tres casos se recomienda tapar el producto y aplicar un riego in
mediatamente después de la aplicación del quelato para acelerar su distri 
bución en la zona radicular y la absorción del producto por la planta. -

Zinc. 

Los slntomas de deficiencia del zinc en la vid se presenta a través de -
una clorosis con aspecto de mosaico que aparece primero en las hojas ter 
minales de los brotes principales y posteriormente sobre las hojas de --=
los brotes laterales o feminelas que se desarrollan en el verano. Las -
hojas afectadas por estas deficiencias son pequeñas y en algunas ocasio
nes se encuentran formando una roseta que no es ocasionada por virus. 

Las deficiencias de zinc suelen presentarse en parras que crecen sobre 
suelos arenosos o que han recibido fuertes cantidade5 de estiércol apa
reciendo los slnto:nas generalmente a principios del verano cuando empieza 
el crecimiento secundario del brote. 
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Corrección de la deficiencia de zinc. 

Las formas mas practicas y económicas de corregir la deficiencia de este 
nutriente es a través de toques en la poda (cuando esta se hace por pul
gares), con una solución de sulfato de zinc al 12-18% (1.5 a 1.8 kgs. de 
zinc por 10 lts. de agu1), debiendo evitarse las aplicacio~es cuando la 
parra presenta el llorado o la superficie del corte esté demasiado seca. 

Manganeso. 

Los slntomas de deficiencia de magnesio se presentan generalmente en las 
parras que crecen sobre suelos con mal drenaje y tienen un pH alto, como 
es el caso de los suelos de la región. 
En las hojas de las parras afectadas las venas se encuentran delimitadas 
por una estrecha banda de color verde normal mientras que el resto de la 
hlja es mas blanquecina, las hojas basales pueden no sufrir deformaciones 
ni reducciones de tamaño a no ser que la deficiencia sea severa. 
La deficiencia de magnesio puede ser inducida por un exceso de fierro en 
el suelo. 

Con respecto a la corrección ae la deficiencia de este elemento, se uti
lizan fertilizantes como e! Bayfolan y Nitrofoska. 

Boro. 

La deficiencia de este nutriente en la vid, es facilmente confundido con 
.que:naduras ocasionadas por diferentes agentes. 

La falta de este ele:nento produce clorosis semejante ocasionada por fal
ta de :nagnesio s6io que en este caso las primeras hojas que se ven afec
tadas son las terminales mas que las basales y la cloro,;is avanza mas ra 
pidamente hacia los brotes llegando a ocasionar necrosis. Ante una defl::
ciencia severa, las partes terminale:; de los brotes mueren con un avance 
hacia la parte inferior, ésto ocurre a mediados del verano. 

Con referencia a la carga de racimos, ésta puede ser reducida con muchas 
flores y racimos enteramente quemados as! como por bayas semejando muni
ciones, o bien puede darse el caso de que en las primeras etapas del - -
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ciclo los racimos presentan una:aparlencla normal viniéndose el problema 
fuerte a mediados: del verano, los brotes, ante la falta de boro presen
tan sus .entr.enudos cortos· y'gru.~sos, .. 

':,:'~·<'. .. 
El problema de la:.deflclenda'de'.:boro.en'la vid puede presentarse debido 
a aplicaciones exceslvas•:aF'süelo"'.de:potasio; calcio o magnesio por ser 
antagónicos.· El· caso contrarfo·'que·: se. podrla presentar serla 1 a to <idad 
por exceso de boro,,ocaslonada: por··la ·falta de los elementos menciona--
dos. · · · · ·· • .. ·• · 

Corrección de la deficiencia de boro en vid. 

La corrección de la deficiencia de bO·~O en vid resulta en cierto modo -
dificil, ya que los requerimientos de este nutriente son bajos y por lo 
tanto las cantidades que se deben aplicar son muy pequeñas y una sobre
d6sis puede ser tan o m~s problem~tica que la misma deficiencia. 
Winkler reporta que con 28.4 grs. por parra de cualquiera de los ferti-
1 iz~ntes bóricos menos concentrados es posible corregir la deficiencia. 
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6.13 Principales plagas de la vid'en Aguascal!entes. 

En el Estado de Aguascal!entes existen varias especies de insectos que -
atacan al cultivo de la vid, siendo hasta el momento muy pocas las que 
realmente se presentan en forma general izada, pero son plagas de Importan 
cia económica para la viticultura regional. -

La Incidencia de algunas plagas varia de un año a otro, como arana roja, 
gusanos trazadores, etc. Otras se observan en ciertas épocas del ano como: 
barrenadores, trips y pulgones. As! co:no alguns se encuentran permanente 
mente afectando al vtnedo co:no es el caso de la filoxera. ( 26 ) -

To:nando en conslderaci6n los anteced•,ntes de las plagas que se presentan 
en esta región, se han efectuado diferentes estudios en relación a la fi
loxera de la vid. Asimismo, se realizan observaciones y pruebas prelimi
nares con respecto a las demás plagas que afectan al mismo cultivo, lo -
cual permite sugerir los tratamientos para su control. 

La actividad de estas plagas suele ser mayor en unos años que en otr<Js, 
sin embargo el viticultor debe estar inspeccionando constantemente sus 
vinedos para que en caso de que se presenten infestacines fuertes, toJJar 
las medidas adecuadas para combatirlas qu!micamente, pues el dano que -
causan algunas de éstas llegan a ser de consideración. 

Hasta el momento se considera que las mejores formas de control de las -
plagas regionales de la vid son las que se hacen por medio de; aspersio
nes de productos qulmicos; de labores culturales; por poda de partes in
festadas; destrucción de las malezas en el viñedo, las cuales sirven de 
albergue para algunas plagas comJ los ácaros, por aplicación de tratamien 
tos preventivos a los materiales que se utilizaron en las nuevas planta-
clones como las plantas y rodrigones tan comlinmente usados en la región. 

En el Estado de Aguascalientes, el combate y control de las diversas pla
gas que se presentan en la vid se lleva a cabo mediante el uso y empleo 
del control qulmlco; para ello se emplean insecticidas liquidas, ya que 
se han observado resultados muy erráticos al emplear insecticidas en poi 
vo. -

Filoxera. 

Entre las plagas más importantes se encuentra Phylloxera vitlfol!ae. 
Recientes noticias sobre la aparición de la filoxera :Je la vid en los vi 
ñedos de Aguascal lentes Indican que desde hace tiempo ex! sten testimonios 
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de daños causados por ésta plaga, no solamente en este estadÓ, sino tam
bién en otras reglo~es de nuestro pals, sobre todo en aquellos lugares 
en que los viñedos se localizan en suelos de textura arcillosa, arcillo
arenosa o bien con un contenido de arcilla que favorece su agrietamiento 
y en cuyo caso, siempre existirá la posibilidad de que esta plaga los in 
vada totalmente. -

Los daños que llegara a causar esta plaga pueden ser de gran magnitud, -
sei se toma en cuenta que casi la totalidad de los viñedos nacionales -
(41,000 Ha) son de ple franco y s6lo un 6% se encuentran sobre portain-
jertos resistentes a la filoxera de la vid. . 
Filoxera significa etimol6gicamente "deseca hoja", con esta palabra se -
ha designado al Insecto perteneciente al orden Hom6ptera, familia Phyilo 
xerldae y se trata de un Insecto lntimamente relacionado con los Midos
o pulgones. ( Flg. No. 27). 

Flg. 27 Filoxera de la vid (Phyl!oxera vltlfollae) 
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El insecto ataca el sistema radicular a través de picaduras que en las 
ralees jóvenes forman una agalla caracterlstica en forma de gancho, ge
neralmente la ralz detiene su crecimiento. En ratees m~s viejas causan 
pequeñas hinchazones se;niesféricas. ( 38 ) 

Una vez que el viñedo ha sido afectado lo conducir.! a la destrucción en 
un plazo de 3 a 10 años. 

Métodos de control. 

Para el control de esta plaga se emplea el control a través de la asfi
xia del insecto por medio de la inundación. 
Este ;nétodo diflcilmente se puede emplear en la mayorla de los casos, -
por la sencilla razón de que nuestras .!reas vitlcolas se encuentran lo
calizadas en zonas en las que el recurso agua es sumamente escaso, sin 
e:nbargo, se puede reco~endar cuando la topografla del terreno permite el 
almacenamiento del agua mediante Ja construcción de bordJs; cuando se -
dispone de la cantidad suficiente de agua para la inundación de los vi
ñedos afectados; cuando la textura del suelo y del subsuelo de lo; vlñe 
dos es la indicada para que no se pierda de;nasiada agua por filtración":" 

De acuerdo con lo anterior, y de reunirse esos requisitos, deben de inun 
darse los terrenos con una l.lmina mlnima de 30 cm. en las partes m~s al:: 
tas y m~xima de Ba cm. en las m.ls bajas debiendo permanecer los viñedos 
inundados por un término de 45 a 65 dlas. En trabajos realizados sobre 
viñedos de Querétaro, se comprobó que las vides no son afectadas al per 
manecer durante el invierno bajo una J.lmina de riego de las cantidades
que se indicaron. 
Los resultados del método de inundación fueron tales, que se salvaron -
Jos viñedos de ser arrasados completamente por Ja plaga. Una vez contra 
lada ésta, se observó un aumento notable en la producción, al orden deT 
50 al 100%. ( 21 ) 

El método efectivo para el control de esta plaga, hasta Ja fecha es el 
uso de patrones resistentes a Ja fi Joxera, se establece que estos pro
vienen de variedades americanas comúnmente llamadas vides silvestres, -
aunque también en algunas regiones ya se est.ln empleando productos qui
micos aplicados al suelo con buenos resultados. 
La resistencia a los portalnjertos derivados de las vides americanas, 
se debe en gran parte a las cualidades que sobre el particular tienen -
fundamentalmente las especies de este grupo y son: Vitls ruperstris, -
Vitls riparia, Vitis berlandier. Adem~s otros portalílJertos que han pre 
sentado buen desarrollo y vigor como 1202-C, AXR No. 1 y Teleki 5-A. -
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Estas especies se han utilizado directamente o también a través de cru
zas, teniendo las siguientes clasificaciones. 

- Patrones americanos puros. 
- H!bridos américo-americanos. 
- América-europeo. 

Los programas de ento:nolog!a y viticultura del CIANE establecieron duran 
te 1974 pruebas de control qu!mico de la filoxera en viñedos infestados-;
as! como astudios de la afinidad de ciertos patrones resistentes a la -
plaga con variedades comerciales ( 11 ) • Evaluaciones pre! !minares indi
can que la población de filoxera aumenta durante el otoño e invierno, -
cuando la planta empieza a acumular reservas para el próximo ciclo. 
Al iniciarse la primavera, la po~lación empieza a reducirse, alcanzando 
los m&s bajos niveles durante los meses de abril a julio. 
En pruebas pre! !minares utli izando varios productos qu!micos aplicados 
al suelo, Furad&n al 5% en dosis de 200 kg/Ha y Filorex a raz6n de 100 
lt. de agua por un litro de Filorex/Ha, este Oltimo dio los mejores re-
sultados habiendo reducido hasta un 90% de la población de filoxera en 
la ra!z. 

Trlps (Frankliniella Sp.) 

Los trips son pequeños insectos de color café claro, de un tamaño apraxi 
mado de 2 mTI. Los adultos invernan en el suelo y sobreviven Onicamente:: 
en pequeños nOmeros. Se presentan en época de floración atacando el raci 
mo floral y los granos en formación. Para al !mentarse, el insecto raspa
la epidermis de los frutos en formación y chupa la savia de los tejidos 
dañados, deformando las uvas jóvenes que, al madurar frecuentemente pre
sentan grietas y cicatrices corchosas que constituyen un defecto serio 
en uvas de mesa. 
Las flores lesionadas pueden caer, llegando a formarse racimos con pocas 
uvas. 
En la variedad Italia, uva de masa blanca, el ataque de trips no merma 
los rendimientos en kilogramos por hect&rea, pero daña la fruta en un -
65% si no se controla, d&ndole una mala apariencia. 
Para detectar la presencia de la plaga se sacude el racimo floral en la 
palm de la mano, sobre la cual caeran los trips, debiéndose efectuar el 
traVimiento cuando aparezcan entre 12-15 trips por racimo. 
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Los productos recomendados y sus dosis son: 

Gusati6n met!I ico 50% 
Oimetoato 40% 
Follmat 80% 
Folldol 

Pulgones. 

1 lt/Ha 
1 - 1.5 lt/Ha 
0.5 lt/Ha 
1.0 lt/Ha 

Esta plaga se presenta a partir de junio, con las primeras lluvias, se 
alimentan de los brotes tiernos en formación, lo cual causa un mal desa 
rrollo de los mismos. Fuertes infestaciones pueden debilitar a la plan:
ta. 

Para su control se recomiendan los siguientes productos cuando se prese.!2 
tan atacadas el 10% de las plantas del viñedo. 

Olmetoato 40% 

ParatiOn met!I ico 900 
Malatl6n 1000 E 
Metasystox 

lt/Ha Suspender 28 d!as antes de la cosecha. 

lt/Ha Suspender 14 d!as antes de la cosecha. 
lt/Ha Suspender 3 d!as antes de la cosecha. 

1-2 1 t/Ha Suspender su apl icaciOn 15 d!as an
tes de su cosecha. 

Chlcharrltas de la vid (Dlkrella cocquerelis, Dikrella mera y Erythoneura 
zlczac) (Flg. No. 28) 

Son Insectos chupadores que se alimentan con los jugos extra!dos de las 
hojas. El daño m;yor lo causan al empezar el otoño, pues el insecto se 
multiplica en forma considerable, dañando el follaje, ocasionando defo
liación prematura, Jo cual impide que la planta acumJle suficientes re
servas alimenticias que aseguren la projucci6n del año siguiente. 
Las aplicaciones de insecticidas s• hacen en base a la determinación de 
Ja población de ninfas. 
Las chicharritas prefieren flojas viejas (basales de los brotes) luego 
hojas de mediana edad y las hojas jóvenes casi no son atacadas. El mues
treo deberá real izarse en hojas viejas de preferencia. 
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Para el control qutmico de la chicharrita se recomiendan los siguientes 
productos: 

sevin 
Sev idan 72 
Azodrtn 50 
Folimat 80 
Curatex 

- 1.5 kg/Ha 
- 1.5 kg/Ha 
- 1.5 kg/Ha 

1 - 1.5 kg/Ha 
5 - 6 lt/Ha 

Fig. 28 Chicharrita de la vid (Dikrella cocguerelis) 
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Mosquita de la uva. (Contarlnla Sp.) 

Los adultos ovlp~sltan en el racimo antes de la época de floracl6n. 
Las larvas se desarrollan alimentándose de los diferentes 6rganos de la 
flor, provocando una hlnchaz6n y a la vez causando su carda. 

Cuando la fruta está Infestada, su crecimiento es anormal y deforoTie. 

Las varledad~s más afectadas son la Queen y Tho:npson Seedless. 

Barrenador de la madera (Arnphlcerus bicaudatus} 

Se observa atacando la m3dera de la vid durant-: el otoño, Ja perforaci6n 
Inicial se encuentra siempre al lado de las ye:nas, continuando por el -
Interior de la caña. (Fig. No. 29). 
Las hojas de las gulas atacadas terminan por marchitarse y posteriormente 
se empiezan a secar los brotes de la caña. Se ha observado que los viñe
dos más Infestados, son aquellos que se encuentran cercanos a lu~ares don 
de abundan mezquites o plantas similares que sirven de hospederas. -
Como medida de control se sugiere la quema de madera proveniente de la -
poda. (28) 

F!g. 29 Barrenador de la madera {Amphicerus bicaudatus) 
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6.14 Principales enfermedades,de la vid en Aguascalientes. 
-_;:.· - - , . ' 

El cultivo d~ ia Vld se,;ve ~~ecl~~o por dlv'erso~ fáctores que limitan su 
productividad 'y:cfa' enfermedad .conoci_da' como ."Pudrición Texana" es uno de 
los problemas mas, evidentes' y .dañinos; 

Pudrición Texana 

Agente causal. Esta enfermedad es causada por el hongo Phymatotrlehum -
omnivorum, hongo nativo de las zonas semi~ridas del suroeste de Estados 
Unidos y el norte de México as! también se ha encontrado en zonas -
como el Baj!o, Michoacan y Veracruz. ( 35 ). 

El hongo paraslta a un gran número de especies cultivadas y silvestres -
solamente las mJnocoti iedoneas son inmunes a su ataque. En particular las 
especies frutlcolas son muy susceptibles. 

Requerimientos. El hongo encuentra condiciones prop1c1as para su desarro
llo en suelos de reacción alcalina con ph mayor de 7.0, y con te:nperatu
ras de alrededor de los 28 'c • Es por el lo que los slntomas se - -
hacen evidentes en los meses c~l idos. En Aguase alientes los primeros s!n
to:nas se aprecian a fines de abril o principios de :nayo. (35) 

Slntomas y daños. El hongo provoca la pudrición y desprendimiento de la 
corteza de la ralz. En la parte aérea, los primeros s!ntomas se manifies
tan en la primavera. El follaje muestra un aspecto clorótico, se marchita 
y se seca, los racimJs pierden turgencia, se secan y quedan adheridos a 
la planta al igJal que las hojas. 
En Aguascal ientes y en 1 a Comarca Lagunera se ha observado que cuando los 
riegos se aplican en lapsos muy espaciados, es decir, cada 25 dlas ó mas, 
hay periodo de alta humedid en el suelo alternados con periodos secos, ba 
jo estas condiciones los slntomas se agudizan considerablemente. -
Cuando el ataque es severo la planta muere, no obstante en ocasiones la -
parra logra sobrevivir, pero diflcilmente recupera el vigor que tendr!a -
en buenas condiciones de sanidad. 

Distribución regional y variedades mas susceptibles. La Pudrición Texana 
se detectó en viñedos de todos los municipios que producen vid en Aguasca 
1 lentes. También se determinó que las variedades mas frecuente:nente afee:: 
tadas fueron aquellas con tendencia a ser m&s productivas como Carignane, 
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Morrocoy Salvador. Por el contrario, rara vez se presentaron slnto:nas en 
la variedad Corrlchon. ( 34 ) 

Control. Si se considera que el hongo se encuentra en forma natural en la 
mayorla de las regiones de Aguascalientes, su erradicación por cualquier 
método se aprecia dificil; por lo tanto, es mejor convivir con el hongo -
sie:npre y cuando se reduzca su actividad mediante ~l buen manejo del viñe 
do, especialmente en lo relativo a irrigación. Se ha observado que cuanáo 
el contenido de humedad en ei suelo es constante durante el ciclo, princi 
palmente en los meses c&lidos, los slntomas se reducen. -
La incorporación de materia org&nica en forma de estiércol o abonos ver-
des, adem&s de mejorar las caracter!sticas flsico qulmicas del suelo, - -
crean condiciones adversas para el desarrollo del hongo. 

Secar y quemar fuera del viñedo las plantas muertas. En estos si ti os hacer 
hoyos de 1.20 X 1.20 m y 0.8 :n de profundidad y llenarlo; de la siguiente 
forma: poner una capa de 2.8 m de estiércol, sobre ésta se espolvorean --
430 gr. de azufre y 200 gr de sulfato de amonio y después se coloca una -
capa de 5 cm de suelo, as! se produce en las siguientes capas hasta llenar 
el pozo. Al siguiente año se replantan estos sitios. 

Brazo muerto. 

Agente causal. Es el hongo Eutypa armeniace, cuya fase asexual corresponde 
al género Cytosporina sp. · 

Slntomas y daños. En Aguascalientes se ha observado en plantaciones de -
siete años en adelante, sin e:nbargo, el slntoma tlpico de "brazo muerto" 
se observa con m&s frecuencia en parras mayores de 10 años. 

Las plantas enfermas muestran como primer slntoma un retrazo en la brota
ci6n de yemas, las cuales dan origen a brotes raqulticos con hojas peque
ñas cloróticas. Estos indicios son evidentes en primavera pues el follaje 
de los brazos afectados contrasta marcadamente con el follaje normal del 
resto de la parra. Al siguiente año, el n!imero de yemas brotadas es menor 
y los brotes van pareciendo gradualmente hasta que todo el brazo muere. 

Los slnto:nas descritos son consecuencia del daño interno en los brazos y 
se manifiesta por una coloración café obscura del xile:na que se extiende 
en forma variable hacia el cilindro leñoso, cambium, floe:na y corteza. 
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El desarrollo interno del hongo progresa, tanto en sentido longitudinal 
como transversal y cuando invade toda una secci6n transversal al brazo 
muere. 

Distribuci6n regional. Los slntomas del "brazo muerto" se observan prin
cipalmente en viñedos de los municipios de Aguascalientes, Jesús Maria, 
Pabellón y Rinc6n de Ra.Tios. Aparentemente todas las variedades son susceJ?. 
tibies y la Incidencia de la enfermedad aumenta en relaci6n a la edad de 
las plantaciones. 

Control. Una vez que el hongo se ha establecido en las parras es dificil 
controlarlo ya que su desarrollo es interno, por lo tanto es m~s pr~ctico 
y efectivo evitar la entrada del patógeno mediante el tratamiento de los 
cortes de poda u otro tipo de heridas con una suspensión de Benomyl Benla 
te o Tiofanato Metllico-Cycosin al 25% (25 gr/lt de agua). Esta pr~ctlca
deber~ realizarse inmediatamente después de la poda o de que se hagan - -
otro tipo de heridas, debido que estas lesion·~s pueden permanecer suscep
tibles al ataque de la enfermedad durante 14 dlas. (35) 

Cenicilla u oidlum 

Agente causal. La cenicilla es causada por el hongo Oidium sp. y su fase 
sexual corresponde al ascomiceto Uncinula necator. 

Slnto:nas y daños. El primer slntom3 se manifiesta con Ja aparición de un 
polvo de color gris blanquecino sobre las puntas de los brotes m~s jóve
nes. Posteriormente, los slntomas aparecen en hojas y frutos. En los ra
cimos se observan manchas mohosas. las bayas se deforman y los ·sarmien-
tos se manchan con una coloración café obscura perdiendo su valor si se 
utiliza co:no material de propagación. 

El hongo afecta la calidad de los racimos, pués éstos adquieren un aspeE_ 
to polvoroso, reduciendo su contenido de azúcar hasta en 3' Brix. 

Cuando la enfermedad no es controlada, ocurre una defoliaci6n prematura 
que evita la acumulaci6n de reservas para el siguiente ciclo, predispone 
a las parras al daño por heladas provocando brotaciones invernales. 
Condiciones que favorecen el Desarrollo de la Cenicilla de la Vid. 
Para el desarrollo de las enfermedades es detenTiinante el medio ambiente 
que impera en cada regi6n, lo que determina que las enfermedades se pre
senten en diferentes épocas e intensidad de una regi6n a otra. Tal es el 
caso del oidiun o cenicilla de la vid que según Cantú ( 3 ) en Sonora y 
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Jensen en California o:urre desde la brotaclón. ( 35 ) 

Por otra parte Valle señal.a que en Aguascallentes la Infección se Inicia 
a mitad del ciclo. 

El hongo fitopatógeno, oldlum no requiere de una alta humedad para su de
sarrollo; por el contrario diversos autores ( 35 ) han asentado que la - -
temperatura juega un papel determinante en la activación o inhibición de 
sus diferentes estadios biológicos. 

Hewitt y Jensen citados por Valle, indican que el oidium es una enferme-
dad que prospera en condiciones frescas y secas, de tal forma que su de
sarrollo es m&s r&p!do cuando la temperatura oscila entre los 21 y 27 •c; 
pero al ascender a 37 ºc, detiene su crecimiento. 

Según Delp citado por Valle, la germ!naci6n de las esporas, la infección 
y el desarrollo del patógeno, pueden ocurrir en forma normal bajo diferen 
tes condiciones de humedad atmosférica, cuando el rango de temperaturas -
es de 25 a 31 ºe; asimismo señala que las condiciones pueden germinar en 
ausencia de humedad cuando la temperatura es de 25 't. 
Otro factor del medio ambiente que puede influir en el desarrollo del pa
tógeno es la luminosidad, aunque es muy probable que se relacione estre
chamente con la temperatura. Al respecto Winkler (38) señala que las co
lonias del hongo crecen abundantemente a la sombra o luz difusa y por el 
contrario, una exposición prolongada a los rayos directos al sol pueden 
destruir al hongo. 

Susceptibilidad de variedades al oidium o cenicilla. 

La evaluación de variedades del viñedo experimental del CAEPAB. En el -
cuadro No. (10) se presentan aquellas que por su importancia a nivel co
mercial o por su especial reacción a la enfermedad se consideró convenien 
te destacar. Así tenemos que las variedades Salvador y Carignan son !nter 
medias y tolerantes a la cenicilla respectivamente. -
Cabe mencionar que los clones de la variedad Carignan que se explotan a 
nivel co:nercial en Aguascal !entes son muy susceptibles a la cenicilla. 
(36) 
Las variedades se clasificaron con base en la escala descrita por Aldwin
ckle citado por Valle, quien selecciono el par&metro de &rea foliar infe! 
ta da expresada en porcentaje. 
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Cuadro No. 10. Susceptibilidad de variedades de vid al oldlum en Aguasca 
. ! lentes. Campo Experimental Pabell6n CIANOC, INIA, 1984.-

VARIEDAD AREA FOLIAR CLASIFICACION 
INFESTADA EN % 

1 •. Sauvignon Vert 84.0 Muy susceptible 

2. Olivette 8lanche 69.0 Muy susceptible 

3. Alicante Bouschet 69.0 Muy susceptible 

4. ·Cardinal 69.0 Muy susceptible 

5. Dattler de 8eyrouth 59.0 Susceptible 

6. Rosa del Pera 47.0 Susceptible 

7. Emperador 39.0 Susceptible 

8. Queen 37 .o Susceptible 

9. Aram6n 29.0 susceptible 

10. Palomino 19.0 Intermedia 

11. Salvador 17 .o Intermedia 

12. Italia .6.0 Tolerante 

13. Carlgnan * ' :e~· 6.0 Tolerante 

14. Dattler St. Valller ·: ., ).o Tolerante 

15. Chenln 8lanc * ·_,_-.:- . 1.0 Muy Tolerante 
. ... 

* Los clones de estas variedades que se explotan a nivel comercial en 

Aguascalientes son muy susceptibles. 

fuente: ~~H~ro~i~" ae L1at~1n1m%\fe 1~ ~%1~~n~~~a~~a\M~~~l~~~~~GS 
1984. 
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Distribución Regional. 

Se han observado slntomas de oidlum en toda el Area vltlcola de Aguasca
llentes y su distribución estA detennlnada por las condiciones el lmatoló 
gicas y la susceptibilidad de las variedades. 
Algunas de las mAs sensibles son: Emperador, cardinal, Cornlcho, Rosa -
del Perú, Sauvignon Vert, Ulivette Blanche y Alicante Bouschet. 

Control. Debe prevenirse la aparición de la enfennedad mediante la apli
cacl6n de azufre en polvo a razón de 5 a 12 kg/Ha. 
cuando ya existen brotes de la enfennedad es mas recomendable apl !car -
azufre humectante en dosis de 0.7 a 1.0 kg en 400 lt. de agua, y se agre
ga un agente humectante para aumentar el cubrimiento y el poder residual. 
( 35 ) 
Ef benlate es otro producto comercial para el control de la cenicilla se 
apl lea de 50 a 70 gr en 100 1 t de agua por hectArea. 
Se ha observado que en el Estado de Aguascal lentes los primeros slntomas 
de la enfennedad aparecen normalmente a finales de junio, todo el mes de 
ju! lo, agosto y septiembre por lo cual es importante mantener los viñedos 
libres de cenicilla durante estos meses y aún después de la cosecha, para 
evitar defoliaciones prematuras. 

Mildium velloso. 

Agente causal. El organismo causante de esta enfennedad es el hongo Plas
mopora vitlcola. 

El daño causado por mi ldiú ve! loso estA determinado por la ocurrencia de 
lluvias y se manifiesta en forma notable en la brotación y rendimiento -
del año siguiente, ya que afecta considerablemente el proceso de madura
ción de la madera. ( 35 J 

Slntomas y daños. El hongo puede atacer las hojas, flores y frutos jóve
nes. La primera evidencia de la infección es la presencia de manchas de 
color amarillo de aspecto aceitoso en el haz de la hoja, posteriormente, 
en la envez se forman porciones de mildiú blanco de apariencia algodono
sa. Las hojas muy dañadas finalmente se secan y se desprenden, pudiendo 
llegar a defol iarse totalmente las ~!antas con ataques severos. 
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Distribución regional y variedades mas susceptibles. En Aguascalientes, 
como en otras zonas vitlcolas, la distribución del mild!Cí velloso es 
amplia y esta determinada por la ocurrencia de lluvias, presencia de va
riedades susceptibles y la no prevención de esta enfermedad. Entre las 
variedades mas susceptibles se encuentran la Emperador, Rosa del Perú y 
Malaga Roja. 

Control. La aplicación de productos a base de cobre como el col do borde
lés y el Cuproso! en aspersiones que cubren totalmente el follaje, son 
efectivas para prevenir la infección. El caldo bordelés se aplica en con 
centraciones del 0.5 al 1.5% de sulfato de cobre y se agrega la cal re-
querida para neutralizar la suspensión. Por su parte el cuproso! se apli 
ca en dosis de 300 gr en 100 lt de agua. Otro producto para el control -
de esta enfermedad es el oxicloruro de cobre. 
Después de la cosecha, las parras continúan su actividad fisiológica, -
por ello es necesario mantener protegidos los viñedos contra el mildiú 
hasta que deje de llover. 

Corteza corchosa. 

- Agente causal. Se cree que es causada por un virus, sin embargo, no -
existe información resoecto a su morfolog!a ni a sus propiedades flsi 
cas o serol6gicas. · 

- S!ntomas y daños. Los slntomas caracterlsticos comienzan a manifestar 
se a principios de verano, pero son mas evidentes al final de esta ::
estación o a principios del otoño y consisten en el engrosamiento y 
agrietamiento de los entrenudos basales de los sarmientos. Cuando el 
daño es severo o la variedad muy sensible, lo> agrietamientos de la 
corteza se presentan en diferentes partes del sarmiento. A la menor 
presión los sarmientos se desprenden de su base. 
Con frecuencia las parras afectadas muestran el slntoma de "Madera Ru 
gasa" que se presenta en la base de los tal los. -
Una planta afectada puede secarse en la parte aérea, pero la ra!z no 
muere y el siguiente año emite brotes o chupones que al poco tiempo 
manifiestan los mismos slntomas que la planta madre. 
Los efectos de Corteza Corchosa influyen en el rendimiento, el cual 
puede disminuir de 50 a 75% cuando el grado de daño es fuerte, y has
ta en un 100% si el daño es severo. Se sospecha que la calidad del -
fruto es afectado, ya que los racimos producidos por plantas fuerte
mente dañadas presentan con frecuencia el fenómeno de corrimiento - -
(uvas muy separadas), y dentro de un mismo racimo se pueden encontrar 
bayas de diferentes tamaños y coloración. 
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La enfermedad interfiere con la longev.idad de los viñedos, con frecuen
cia se eliminan plantaciones de corte o mediana edad con slntomas de Cor
teza Corchosa. 

- Distribución regional y variedades mAs susceptibles. En Aguascal lentes 
se ha detectado la enfermedad en seis municipios productores de vid y 
en plantaciones de uno a dieciseis años de edad. Las variedades mAs -
afectadas a nivel comercial son: Exótica, Tokay, Cardinal, MA!aga, - -
Champaña y San Em i 1 i ón. 

Control. Se conoce que una de las formas de diseminar Ja enfermedad es 
mediante el uso de material vegetativo enfermo. Por lo tanto, es conve
niente seleccionar parras sana> de donde se obtendrAn los sarmientos que 
se utilicen en una nueva plantación. 
Por otro lado, las parras afectadas no se pueden curar, por lo que se su 
giere su explotación intensiva hasta que sea redituable y luego sustl- -
tulrla por material nuevo. (35) 
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6.15 Descripcl6n de malezas en los viñedos. 

Dentro del cultivo comercial las malas hierbas son distintas al cultivo 
sembrado y estas pueden afectar su desarrollo. Por ello una planta. de 
algodón en un vlnedo se considera una mala hierba. 

Las malas hierbas causan reducción en el rendimiento del cultivo al com
petir con éste, principalmente por agua, nutrientes y luz solar; inter
fiere y sirve de hospedaje a muchos organismos como insectos, hongos, -
bacterias, virus y nematodos que atacan a los cultivos. ( 27) 

La maleza esth respresentanda por di versas especies, las cuales var!an 
en abundancia, frecuencl a, habilidad competitiva, época de emergencia, 
establecimiento y Mbi to de crecimiento. 

El cultivo de la vid ocupa un lugar importante dentro de las actividades 
agrlcolas de la región por ser un cultivo de tradición. Se estima que -
demanda 150 jornales por hecgrea durante el año, muchos de los cuales -
se emplean en los deshierbes, los cuales resultan costosos y poco efl-
clentes. 

De acuerdo con los resultados obtenidos se encontraron 16 especies de ma 
las hierbas, la mayor parte de ellas, que presentaron altos grados de iñ 
festaclón que fueron: hierba amargosa, trompillo, zacate johnson, zacate 
pegarropa, correhuela, quelite, verdolaga, retamal y zacate chino. El za 
cate johnson afecta con mayor frecuencia el ~rea comprendida entre Aguas 
calientes, Pabellón y JesQs Maria. -

Hierba amargosa. Helianthus cillaris. 

La hierba amargosa es una planta perenne, rizomatosa de 30 a 80 cm de al
to (F!g. No. 30). Los tallos son erectos de color verde claro a azulado 
y sin pubescencia. Las hojas son sésiles o de peciolo corto, su tamaño 
var!a de 3 a 9 cm de largo y los m~rgenes son enteros o algo pinnatllo
bulados. 
En los viñedos se observa durante todo el año y debido a su ciclo bloló 
glco perenne su combate por medios mec~nicos o manuales es dificil y --= 
costoso. Infesta terrenos sembrados con vid en porcentaje de 1 a 15%. 
Tiende a aumentar en viñedos m~s viejos, se le encuentra en canales, -
arroyos, orilla de caminos y ~reas mal drenadas. 



109. 

Fig. 30 Hierba amargosa (He! lanthus cillaris) 

Trompillo Solanum elaeagni fo! ium. 

El trompillo es una hierba perenne y erecta que llega a medir hasta un -
metro de altura, provista de fuertes y penetrantes rizomas (Fig. No. 31). 
Su reproducción es vegetativa y por semilla. El follaje y sus tallos - -
estan cubiertos de pelos estrellados. Los tallos, peciolos y nervadura -
central se encuentran cubiertos de delgadas espinas de color amarillo. Su 
fruto es •Jna baya de 8 a 15 cm de diametro, las semillas son numerosas, 
de un tono café pal ido y miden de 3 a 4 mm de largo. 
Esta planta abunda en areas cultivadas de esta región y en cualquier épo 
ca del año. Su combate por medio mecanico o manual es dificil y costoso";" 



. 110. 

infesta en un 1 a 15% indistintamente de la edad del cultivo, se le en
cuentra. en canales, arroyos, orí llas de caminos y áreas mal drenadas. 

fig. 31 Trompillo (Solanum elaeagnifolium) 

Zacate pegarropa. Setaria verticillata. 

El zacate pegarropa, conocido también como cola de zorra es una planta 
herbacea, anual, erecta, ramificada en la base y con ralz fibrosa (fig. 
No. 32). 
Sus tallos de color verde miden de 40 cm a 1 m de alto, sus hojas son 
planas, delgadas y ásperas. Su semilla (cariopsis) es rugosa y mide aire 
,dedor de 1.5 cm de largo. -
Es una planta Introducida de Europa que Infesta los viñedos de esta re
gl6n en porcentajes variables. Se le observa en primavera, verano y - -
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otoño; su frecuencia es mayor en viñedos jóvenes y desciende con la edad 
del cultivo, es decir se le puede combatir con escardas mecanicas y ma-
nuales, se encuentra en bordos y orillas del camino. 

~~-Espiguilla 
@-semilla 

Fig~ 32 Zacate pegarropa (Setaria verticillata) 
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Zacate Johnson Sorghum halepense. 

Zacate perenne provisto de numerosos rizomas. Se produce vegetativamente 
y por semilla (Flg. No. 33). Los tallos miden de 50 cm a 2 m de alto, -
las hojas de 10 a 60 cm de largo, las espiguillas están dispuestas en -
pares, una es sésil bisexual y la otra pedicelada masculina. Su semilla 
(cariopsis) mide aproximadamente 3 ""' de largo y es de color café rojizo. 

Flg. 33 Zacate Johnson (Sorghum halepense) 



113. 

Correhuela lpomoea purpura. 

La correhuela conocida también como gloria de la mañana. Planta anual, -
ra!z fibrosa (Fig. No. 34). Sus tallos son trepadores, las hojas presen
tan limbos enteros ovalados, con base corta y con Apice agudo. El fruto 
as una cApsula glob3sa de 7 a 12 cm de dlAmetro con 4 a 6 semillas de co 
lor café obscuro o negras, y miden de 4 a 6 mm de largo. -

Fig. 34 Correhuela ( lpomoca purpura) 



114. 

Quellte Amaranthus palmeri 

Es una planta anual con fuerte ra!z pivotante (Fig. No. 35). Los tallos 
de color verde o frecuentemente teñidos con rojo, erectos, d? 10 cm. a 
1.80 m. de alto, sus ramas laterales cortas, las hojas alternas de forma 
r6mbica - ovalada o r6mbica - lanceolada. 
Las flores, poco vistosas. se esconden en br~cteas ~erdosas densas y son 
de dos clases, mas~ulinas y fem·~ninas. El fruto :nide de 2.0 a 2.5 mm. de 
largJ. La semilla es ovalada de color café rojizo-oscuro y mid•! aproxima 
damente 1.3 mm de largo. -
Esta planta infesta los viñedos en cualquier edad en forma ligera, duran 
te primavera, verano y otoño, y puede ser combatida por medios mecanicos 
y manuales, aplicados en forma constante. Se le encuentra en bordos de 
acequias, orillas de caminos, areas poco perturbadas y se utiliza como -
forraje. 

Fig. 35 Quel!te (Amaranthus palmeri) 
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Verdolaga Portulaca oleracea 

La verdolaga es una planta anual, carnosa que puede ser postrada o ascen
dente, con ra!z pivotante (Fig. No. 36). Sus tallos son muy ramificados, 
suculentos y de color verde rojizo de 6 a 50 cm. de largo sus hojas son 
gruesas, alternas y miden de 4 a 40 l!ID. de largo. 
El fruto es una c~psula globosa de 4 a 9 mm. de largo, sus semillas nume
rosas de color negro y forma ovalada. 
Es una planta de Europa que infesta los viñedos en porcentajes 1 igeros, 
se le encuentra principalmente en primavera, verano y otoño en viñedos de 
poca edad. Se le puede combatir con métodos mecánicos o manuales. Es ca-
man también en ~reas templadas y tropicales, en orillas de caminos y te-
rrenos poco perturbados. Se le emplea como alimento humano en algunas re
giones. 

F!g. 36 Verdolaga (Portulaca oleracea) 
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Retama Flaverla trlnervia 

La retama es una hierba anual robusta de 20 cm. de expansi6n y 1.20 m. de 
alto, con ralz pivotante (Flg. No. 37). Los tallos son semlleílosos cilln
dricos y con estrlas, erectos y ramificados. Las hojas son opuestas de -
forma lanceoladas, con 3 nervaduras principales y margen aserrado. Su se
milla (aquenio) es seca, de color negruzco y mide 2.5 mm. de largo. 
Esta planta se considera nativa de América. Infesta los viíledos durante -
primavera, verano y otoílo en porcentajes regulares a l lgeros y su frecuen 
cla aumenta con la edad del cultivo. Puede ser combatida mediante escar-7 
das manuales y mecAnicas eficientes y constantes. Se Je encuentra en ori
llas de caminos, bordos de canales y ~reas poco perturbadas. 

F!g. 37 Retama (Flaverla trlnervla) 
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Zacate chino. Cynodon dactylon 

Esta hierba también es conocida con los nombres de grama, pata de gallo, 
agrarista y zacate bermuda, es un zacate perenne con rizomas y astolones. 
Se produce en forma vegetativa y por semilla (Fig. No. 38). Los tallos -
son m&s o menos erectos, resistentes y comprimidos de 10 a 40 cm. de alto. 
Las hojas de los tallos miden de 2 a 10 cm. de largo, son planas y &speras. 
La semilla es muy pequeña de forma oval y color café rojizo. 

Es una hierba de origen Euroasi&tico. Se encuentra durante la primavera, 
verano y otoño donde infesta los viñedos en forma ligera o regular, indis 
tintamente de la edad del cultivo. Su ciclo perenne y su ciclo de repro--= 
ducci6n dificultan y encarecen su combate mec&nico o manual. Se encuentra 
en &reas cultivadas, en orillas de caminos, cercas, canales de riego y -
drenaje, as! como &reas poco perturbadas. 

Fig. 38 Zacate chino (Cynodon dactylon) 
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6.15.1 Programa secuencial de aplicaciones de h_erbicldas·para el 
control de malezas en un vliledo. 

- Después de la poda y justo antes del primer riego: ApJÍcá·~:he;b¡é.ldas 
preemergentes para controlar malezas anuales como zacate plrítoi'pega~-
rropa, correhuela, verdolaga y quellte. · ·' ·. 

- SI existe zacate johnson, deje que el follaje de éste alcance .una aitu 
ra de 50 cm. y realice primera aplicación de herbicidas sistémicos al-
follaje de los zacates johnson y chino para el control de éstos. · 

- SI m~s adelante se observa que el porciento en Jos rebrotes es'mayor -
del 10% en los zacates perennes, realizar una segunda y hasta una ter-
cera aplicación de herbicidas sistémicos. · 

- Sigue luego el desarrollo de la vid sin competencia de malezas. 

- Después de la cosecha se deja que la maleza perenne de la hoja ancha, 
como hierba amargosa, trompillo, desarrollen a placer su follaje y des
pués de la primera helada, cuando la vid no tiene hojas, hacer directo 
al follaje de la maleza perenne de hojas anchas la primera aplicación 
de herbicidas. 

Este mismo programa secuencial se repite por dos años m~s, con la que se 
tiene una considerable reducción en el problema de malezas. 

En el (Cuadro No. 11) se recomienda una serle de herbicidas para el con
trol del viñedo, tanto Pre-emergentes como Post-emergentes. Teniendo como 
final id ad acabar con las malas hierbas y as! reducir los gastos de mano 
de obra que generan estas 1 abares. ( 32 ) 



CUADRO No. 11 •. RECOMENOACION DE HERBICIOAS PARA EL CONTROL QUIMICO DE LAS 
MALEZAS EN UN VIÑEDO.. . ' 

NOMBRE COMUN 
PRESENTACION DOSIS/HA EPOÍ:A DE APLICACIÓN MALEZAS CONTROLADAS Y /O COMERC_IAL 

·. .. 
DIURON 

Diuron Polvo técnico 3.0 kg. Pre-emergente a la maleza Zacate pinto, pegarropa, corre-
Dlurex Polvo técnico Aplicar al inicio de la pr.!_ huela, retama, quelite y verde Ditox 800 C •. E mavera. laga. -

GLIFOSATO 
Faena Soluci6n· acuosa 2.0-2.s 1t Post-emergente dirigido a Zacate johnson. grama, coquillo 

la maleza. y gloria de la mañana. 
Lider Liquido Aplicar al inicio de _la pr.!_ 

mavera. 

GIUFOSINATO 
Basta técnico Liquido técnico 5.0-7.0 lt Mejor aplicación cuando las Malezas perennes corno zacate --
Basta 20 C. E. malezas se encuentran en -- johnson, correhuela y anuales 

crecimiento, antes de la -- quelite, trebo! agrario, tomat.!_ 
floración. 11 o y zacate de agua .. 

OXIFLUORFEH 
Goal técnico SOiido técnico 1.5-3.0 lt Post-emergente a malezas -- Bledo, verdolaga, tomatillo, --

con 3 a 4 cm de al tura. trompillo, lengua de 'f'aca, tori 
to, zacate pinto, zacate salada, 
zacate johnson y cola de zorra. 

TRIFLURALINA 
Trifluralina 561 ido técnico 2:5~5.o lt Aplicar al suelo alrededor Avena silvestre, pegarropa, que-Herban C. E. ; . de la planta para el con- lite, verdolaga, zacate johnson, Otilan 500 C. E. trol malezas establecidas. hierba amargosa. retama, zacate Herbiflur C. E. •. 1• chino. ¡; 

Fuente: SARH, 1988. Manual de Agróqulmkos. Volumen 1 
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VI l. SITUACION Y RECOMEllL\llCIOllES DE LA VITICULTURA EN AGUASCALIENTES. 

Sobre los cambios de la superficie de producción de vid en Aguascal ientes 
es importante que se mencione una breve comparación de como se ha trons-
formado el nOmero de hectAreas, con el fin de anal izar los moti vos de es
tos cambios. 
La tradición del cultivo de la vid en Aguascalientes se remonta a fines -
del siglo XVI. 
SegOn informes, en 1790 Aguascal ientes ocupaba el segundo Jugar en el cu! 
tivo de vid después de Parras, hoy Coahuila, as! Jo escrib!a el canónigo
Pedro Nolasco O!az de León, cuando defend!a los derechos de Jos viticulto 
res. SegOn él, las huertas o viñas se formaron desde Ja fundación de Ja -
Villa en 1575, con expresa licencia del supremo Gobierno del Reino y con
cesión del uso de Jos manantiales que dieron su nombre a la ciudad para 
riego de las parras. Estimaba en 100 huertos o viñas con un total de - -
100 000 cepas en producción en el Estado. Habla en ese entonces 171 viti
cultores. Dependiendo de la calidad de la tierra, se plantaban de 1000 a 
4000 cepas por hectAreas, lo que correspond!a a un viñedo de unas 70 - -
hectfreas. 

Para 1884 se estimaba una superficie de 250 hectAreas, con 500 000 parras 
en produccioo.EI año anterior se hablan importado de España sarmientos 
de vid que se plantaron en nOmero de 100 000 en los Municipios de Rincón 
de Romos, Calvillo y Asientos. En 1886 el gobierno liberó de impuestos -
por 10 años a las compañ!as de vino establecida~ y por establecer, siempre 
y cuando se tratara de vino y no aguardiente. (18) 

En 1978 Aguascalientes ocupaba el segundo lugar en producción de vid, so
lamente Sonora y Aguascalientes produclan mAs de la mitad de la uva nacio
nal y junto con Baja California Norte, Coahuila, Zacatecas, Durango y Que 
rétaro produclan el 97%, el otro 3% lo produclan entre Chihuahua, Guana-
juato, Baja California Sur, Jalisco, San Luis Potosi, Hidalgo, Puebla y 
Nuevo León. 

Es a partir de 1980 que la superficie de vid en el Estado comienza a dis
minuir en forma alarmante, llegando a detectarse un 47% de viñedos elimi
nados por diferentes causas entre las cuales destacan los altos costos de 
producción, Jos bajos rendimientos, la competencia del mercado con otras 
zonas vinlcolas, Jos problemas fitosanitarios, la falta de una tecnologla 
moderna para impulsar la producción y sobretodo la adulteración de Jos -
vinos para dar paso a la producción de aguardientes. 

Las estadlsticas de 1980 y 1981 son algo confusas y contradictorias. As! 
Ja superficie plantada con vid va de 10 000 a 12 000 hectAreas y la pro-
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duccl6n de 88 000 a 136 500 toneladas. En cuanto al número de viticulto
res reportan 3 500 ej !datarios (en 94 ejidos) con 3945 hectareas y 377 
pequeños propietarios con 5437 hectareas; otras fuentes mencionan que -
hay 3550 hectareas de vlftedos ej !dales y 7000 pequeftos propietarios. En 
el primer caso el vlftedo es ejidal en un 42% y el privado en un 58%. 

El crecimiento continuo de los 20 aftos anteriores se ha suspendido, aun
que se segulan abriendo algunos terrenos al cultivo de la vid, se han de 
jado de renovar los vlftedos antiguos y se han arrancado parras jóvenes.
De diciembre de 1980 a marzo de 1983 se qui ta ron 1930 hectareas y se de
jaron de plantar 968. Otra fuente de información reporto para 1980, 8090 
hectareas de vid en producción, superficie que represento el segundo lu
gar dentro de las zonas vltlcolas de México. La producción de uva en - -
Aguascal lentes en ese año fue de 88,828 toneladas, y tuvieron un valor -
de 524 millones de pesos. (viejos pesos) 

Para 1985 la superficie reportada fue de 6920 hectareas, con un rendimien 
to promedio de 12.198 toneladas por hectareas y un volúmen de producci6n
de 84, 408 toneladas con un valor de 2,460 millones de pesos. (viejos pesos) 
En 1988, el censo vltlcola arrojó una superficie de 3,700 hectareas donde 
la mayor parte de los vrnedos estan plantados con las variedades Salvador 
y Carignan, uvas para viniflcac!On y destilación. 

En 1989 se reportaron 3232 hectareas establecidas, las cuales tuvieron -
una producción estimada de 33,652 toneladas. 
En el año agr!cola 1990 se cultivaron las mismas hectareas del año ante
rior con 1436 productores, siendo la uva una planta que demanda mucha ma 
no de obra. 92 jornales por año y por hectareas para mantenimiento y se
estima que se ocupan en el Estado 297,344 jornales directos mas los - -
empleos indirectos generados por la comercialización e industrialización 
de la uva. 
Para mayor detalle las figuras A, B y C muestran el número de hectareas 
plantadas con vid, toneladas de producción y el valor de la producción en 
miles de pesos del año 1970 a 1990. 
Donde se puede apreciar el número mayor de hectareas plantadas durante el 
ano agrlcola 1980 con 10,243 hectareas según la INEGI del Estado de Aguas 
callentes. SI se comparan los extremos de la Grafica A se puede apreciar
que para los años 70' se reportan ascensos continuos, solamente en 1978 
hay un pequeño descenso de 7 ,000 hectareas. Después del afto agr!cola 1980 
se aprecia un descenso continuo, hasta el año 1990 con 3232 hectareas. 
Respecto al número de toneladas se puede decir que se tiene un comporta
miento similar al número de hectareas, no comportandose de igual forma el 
valor de la producción, debido al valor monetario de los años 1970 en - -
comparación con los años 1980 y 1990. 
Todo esto como consecuencia de una descapitalización continua por parte -
del productor. 
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Respecto a los municipios productores en superficie plantadas· de vides es 
notorio la ventaja en nOmeros de hectareas que tienen los municipios de -
Aguascallentes y Rincón de Romos 834 y 467 hectfreas respectivamente en -
el año 1991. Casio y Tepezala que en el año 1983 contaba con 1155 y 522 
hectareas respectivamente, para 1991 datos estimados por CIFAP-AGS sólo -
cuenta con 79 y 40 hectareas en producción. Oe una forma general se puede 
apreciar que la superficie disminuyo considerablemente conforme el tiempo 
fUe pasando ya que revisando los totales para 1990, disminuyo a 3232 hec
tareas, la diferencia entre estos años es de 6140 hectareas que han sido 
eliminadas por diferentes causas, como lo demuestra el Cuadro No. ( 12 ). 

La disminuc!On en la superficie del cultivo esta vinculada con la indus-
trla vln!cola. 
La industria vin!cola es una actividad relativamente joven en nuestro - -
pa!s, aunque se haya plantado vid y preparado vino desde el siglo XVI. 
Como se reporta en este trabajo la industria vln!cola se inicia en 1956 
con la Compañia Vln!cola de Aguascal lentes y en 1968 se funda la Concen-
tradora de Jugos, para 1982 se reportaron 30 Industrias que representan -
el 46% del total de las Industrias existentes en el pa!s. (18) 

La elaboración de vinos y aguardientes a partir de la uva es la Industria 
mas importante en el Estado. En 1975 la inversión en esta rama rebaso el 
40% der total de la inversión industrial procesando anualmente un volumen 
de 60 a 80 mi 1 toneladas. 

En 1983 exlst!an 28 vin!colas, 3 corresponden a las grandes empresas Pedro 
Domecq, C!a. Vin!cola del Vergel y la Unión Vin!cola de Zacatecas, 5 de-
penden de ellas y las 20 restantes han dejado de funcionar poco a poco. 
Las tres primeras tienen una capacidad de 58 mil toneladas, cuando la ca
pacidad instalada en el Estado es de 106 000 toneladas. Estas tres se de
dican en un 95% a la elaboración de destilados y en un 5% a vinos de mesa 
y uvas de pasa. Las otras 25 empresas juntas no llegan ni a la mitad de -
la capacidad procesada estatal y sólo 5 son de alguna consideración, ya -
que las otras 20 tienen una capacidad de 2000 toneladas. Las 5 empresas -
de alguna manera es tan estrechamente 1 igadas a las 3 mayores que de hecho 
controlan en esa forma el 75% de la producción industrial. 

Desde 1983 la crisis que afectaba a la actividad vitivin!cola se debla en 
parte a la expansión de plantaciones cuya producción no obedec!a a una de 
manda por parte de las industrias vin!colas, por otro lado parte de la sü 
perficle plantada ya no produce la suficiente para que el cultivo sea re-= 
di tuable. 

De una manera también es valido señalar que el uso del azocar para susti
tuir la glucosa de la uva fUe usada por la industria vln!cola ya que - -
aproximadamente 189 gramos de azocar sustituyen a un kllo de uva en la pr-9_ 
ducclón de destilados. (18) 



CU/\DRO No. 12 • MUNICIPIOS PRODUCTORES DE VID EN AGUASCALIENTES EN LOS 
AROS AGRICOLAS (1983, 1985, 1990 y 1991) 

HUNIC!PIDS SUPERFICIE POR HA ESTRUCTURA i 
1983 1985 1990 1991 1983 1985 1990 

Aguclscal ientes 2661 1836 989 834 28.40 26.53 30.6, 

RincOn de Romos 1799 1240 589 467 19.20 17.92 18.s 

Jesús Maria 1177 903 387 223 12.56 13.05 :'· 12.0 
.·,··.·,.: 

Casio 1155 1074 356 79 12.32 .. 15.52 11'.0 :, ' " : .~_' 

P. de Arteaga 1098 479 389 341 1Ú2. '5'.92 . '· 12.o' 

Asientos 953 1185; ' 411. io:1i· ii.1~ ; r '12'.5i 

Tepezala 522 182'· - ::~,~6( ..• -;~:63_::' •/o/ 
~' . ' .. ~ "": :- ~: ,' 

San Jos(! de Garcla 7 21 

--

1991 

35.39 

.19.82 

._9.46 

3.35 

.14.47 

15.7Íl 

:,,,1.69 

TOTAL 9372 6920 1 3232 li ::·2355·•:r:é"100'->-'d '.c100i'/L:• 100:, 1- 100 

FUENTES: SARll OelegaciOn Aguascalientes 1985. 
SARH Jefatura de Pldnificación Aguascalientes 1983. 
C!FAP-AGS. Datos Estadlsticos 1990. 
C!FAP-AGS. Datos Estimados SARH 1991. 

"' ~ 
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En 1983 el destino de la uva fue el siguiente: destilados 75%, uva de me
sa 13%, vinos de mesa 9% y jugos 3%. 
Según cAlculos, los 189 gramos de azocar que sustituyen a un kilo de uva, 
costaba a las vlnlcolas en el año 1983 $ 3.63 (viejos pesos) mientras que 
Jo mlnlmo que se podla pedir por kilo de uva era $ 13.79 (viejos pesos). 
Por esta razón las vlnlcolas prefieren el uso del azocar aunque haya le-
yes que prohiban utilizar azocar para la elaboración de brandys y vinos, 
en los años 70 la industria utilizó 50 000 toneladas de azocar, lo que -
equivaldr!a a 250 000 toneladas de uva según estimaciones de la entonces 
CONAFRUT, 

De acuerdo a Informaciones de U.N.P.A., S.A. de e.V. y la Comisión Nacio
nal de la Industria Azucarera, en los años 1976, 1977 y 1978 se entrega-
ron a las vltivinlcolas 52 843, 54 479 y 43 921 toneladas de azocar res-
pectl vamente. ( 18) 

El grado Brix es la medida cientlfica de la cantidad de azúcar que tiene 
la vid a la hora de la vendimia. Si la uva alcanza los 18 grados brix, es 
momento de cosecha, ya que después de los 18 grados las industrias vinlco 
las aceptan la vid, información directa de los productores de Aguascalieñ 
tes en 1992 vendieron a~ 27.00 (viejos pesos) grados brix, obteniendo un 
precio por toneladas de$ 486,000.00 (viejos pesos) lo que equivale a - -
5,832,000.00 millones de viejos pesos por una hectArea, tomando como medi 
da de producción de 12 toneladas por hecUrea. -

La disminución en la superficie del cultivo estA vinculada con la lndus-
tria vinlcola debido a que ésta ha permitido de una manera la utilización 
del azocar como sustituto de la uva, lo que ocasionó una baja redituabil i 
dad del cultivo y consecuentemente su desarrollo normal en el pals, ade-:: 
mAs provocó un desprestigio de los vinos mexicanos a nivel nacional e in
ternacional y una incompetencia en los mercados. 

El exceso de superficie plantada con vid en los años ochenta dio lugar a 
una mayor oferta en comparación a la demandada por parte de la industria, 
no pudiendo adquirir los volumenes tan altos de producción. Es importante 
señalar que las industrias de Aguascal ientes también reciben vid de otras 
zonas vinlcolas del pals lo que provoca una competencia en el mercado en 
cuanto a calidad. 
Respecto a este problema que atraviesa la viticultura es conveniente que 
se logre establecer una correlación entre la producción y lo que puedan 
adquirir las empresas vinlcolas de acuerdo a la capacidad de éstas, por 
otro lado es necesario elevar la calidad de la vid para ser competitivo 
en el mercado nacional e internacional, esto se lograrla con la rehabil i 
tación hasta donde sea posible de los viñedos existentes por medio de .:: 
portainjertos y la Introducción de nuevas variedades seleccionadas que -
exige la Industria. 



128. 

Otra alternativa para la viticultura del Estado, de acuerdo a las condicio 
nes clim~ticas de Aguascalientes y a la demanda del merca'do nacional, es -= 
producir variedades para consumo en fresco de época intennedia tardla, en 
los meses de agosto y septiembre, mientras que para la industria, es el uso 
de variedades para vinificación del tipo de vinos generosos y de consumo -
ordinario. 

La decadencia de los viñedos está relacionada con una serie de problemas -
aparte del ya descrito de la industria vin!cola, y estos aspectos a desta
car son: 
La mala selección del material propagativo para las nuevas plantaciones que 
se abrlan al cultivo de la vid con sarmientos de plantas madres enfermas, 
ocasionaron un descalabro fuerte de la viticultura del Estado, motivo por 
el cual las estadlsticas reportan cada año menos hect~reas en producción. 
Es asf que las plantaciones de vid no se real izaron bajo un control fito
sanitario lo que provocó pi antas enfennas con un reducido promedio de vida 
productiva. Estas observaciones fueron reforzadas con vi si tas directas a 
Jos viñedos, donde las tierras han dejado de producir uvas para dedicarse 
al cultivo de mafz, frijol y hortalizas. 

Para evitar la utilización de sarmientos en mal estado a continuación se -
recomienda un calendario de actividades para realizar Ja selección de la -
planta madre que darán lugar a los nuevos sannientos. (37) 
Junio 14, aplicar 300 gr. de azufre humectante con 100 lts. de agua. 
La aplicación debe cubrir todo el follaje, esto es para controlar el oidium 
o cenicilla. 
Julio 5, repetir aplicación de azufre humectante. Las variedades Emperador, 
Rosa del Pera y Grenache son atacadas por el mildium durante, las lluvias, 
aplicar 300 gr. de cupravit en 100 lts. de agua. Repetir la aplicación de 
estos productos cada 10 dlas en época de lluvias para el control del mi 1-
d!O ve! loso. 

Junio, ju! io, agosto y septiembre: Selección de planta madre dos semanas 
antes de la cosecha las más vigorosas y con buena carga y marcar el tron
co con una raya de pintura vin!lica, no seleccionar plantas raqufticas o 
con hojas chicas o enrolladas hacia abajo o rojizas, racimos corridos o -
disparejos (uvas chicas y grandes) o con uvas de poco color (en varleda-
des rojas). 

Julio 26, agosto 16 y septiembre 16: Repetir la aplicación contra cenici
lla u oldium. 

Agosto, septiembre y octubre: Después de cosechar, revisar solamente las 
plantas que se marcaron antes de la cosecha. Dejar marcadas las plantas -
que mantengan hojas verdes y nonnales, descartando las plantas con hojas 
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enrolladas hacia abajo de color rojo con vena clara (variedades' rojas) o de 
color amarillo bri liante metalico (variedades blancas). Para ello pintar -
una raya formando una cruz con la que se pintó antes de la cosecha. 
Esto ayudara a evitar las enfermedades virosas. 

Septiembre 27, última aplicación contra cenicilla u oidium. 

Enero y febrero: Selección de planta madre. Antes de poder revisar las plan 
tas que se marcaron antes de la cosecha y marcar con otra raya de pintura -
vinllica paralela a la anterior las plantas con buenos sarmientos. No mar
car plantas con sarmientos bifurcados como horquetas o con doble nudo, o -
con entrenudos cortos y largos, o con entrenudos basales hinchados y raja
dos. 
Antes de hacer la poda general, podar solamente las plantas con doble raya 
en el tronco. Los sarmientos que de ah! se obtengan deberán cuidarse, pues 
servirán para el establecimiento de viveros o de nuevas plantaciones. 
Algunas variedades como Cardinal, Tokag, Ma!aga Champaña y San Emilión de 
importancia en los viñedos de Aguascalientes por sus buenas caracter!sticas 
agronómicas, se han dejado de explotar en la región por efecto de enfermeda 
des como 11 corteza corchoza y madera rugosa 11

• Asf mismo, en viñedos planta-:
dos con las variedades Carignan, Salvador y Morroco, con frecuencia se obser 
van plantas aisladas o manchones de plantas con las hojas marchitas o secas
y desde ese momento se puede apreciar claramente la mala calidad del fruto, 
el hongo causante es el de la pudrición Texana, el cual se desarrolla mejor 
en condiciones de alta temperatura y de baja humedad en el suelo, ataca y 
destruye las ralees provocando secamiento de las parras. 

La cenicilla enfermedad que más daño causa a la mayor!a de las variedades 
de vid, reduce la función de la fotoslntesis y por consecuencia la cantidad 
y calidad de las cosechas y material de propagación, es de considerarse como 
un problema que trasciende en la desaparición de la vid ya que además pravo 
ca defoliaciones anticipadas a las parras ocasionándoles alteraciones fisio 
lógicas que culminan en brotaciones prematuras en las que la planta emplea
reservas que deberlan conservar para la brotación normal del siguiente ciclo 
agr!cola. 
Para el desarrollo de la enfermedad es determinante el medio ambiente que -
impera en cada región, para Aguascalientes se reporta que la infección se -
inicia a mitad del ciclo, en los meses de junio y julio por lo cual son re
comendables ciertas medidas de control y prevención para que no desarrolle 
el hongo. Las variedades Suavignon Vert y Olivette Blanche por su alta sus
ceptibilidad pueden ser usadas como indicadoras de la aparición de la ceni
cilla y al momento que estas mostraran s!ntomas, se inlclar!a un programa -
de control en las variedades comerciales. Para tal fin es conveniente esta
blecer cuatro o cinco plantas indicadoras en sitios estratégicos en los vi
ñedos. 
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De acuerdo. a la reglam~ntaclón del factcir temperatura realizada por Sal l y 
colaboradores, las aplicaciones de azufre para el control de la cenicilla 
se acorta de 6 a B dlas, si se tienen temperaturas óptimas (21 y 27 '\;), -
para el desarrollo del patógeno y conforme se alejan de estas se prolongan 
de 12 a 20 dlas. (36) 
La incidencia de la cenicilla con relación a la posición de las hojas y sar 
mientos, se observó que era mayor en la parte inferior de las parras, debi::
do probablemente a que ah! existe una menor luminosidad. 
Algunos viticultores únicamente controlan la cenicilla hasta la cosecha, -
después de esta no existe control, por lo que se recomiendan dos apl icacio
nes durante el mas de octubre para as! evitar brotaciones de hongo. 
La importancia en introducir variedades poco susceptibles es que requieren 
de menos aplicaciones de fungicidas para controlar la enfermedad lo que re
duce costos innecesarios. 
Las enfermedades como pudrición Texana, brazo muerto, mildiCJ velloso y cor
teza corchoza son de considerarse en su control, tal es as! que para la pu
drición Texana se debe aplicar materia org~nica y regar cada 15 dlas, prin
cipalmente en los meses de abril, m~yo y junio, ia enfermedad causada por -
virus se propaga f~cilmente al usar sarmientos que provienen de plantas en
fermas, por ello es conveniente que se seleccione cuidadosamente los sarmien 
tos a utilizar. -

Las variedades que predo:ninan en la región son ia Salvador y Carignan en un 
76% las cuales son para ia destilación, mismas que presentan problemas para 
su comercialización últimamente. 
La escasa incorporación de nuevas variedades en los campos de Aguascal lentes 
han provocado una sobre explotación de unas cuantas variedades, mismas que 
presentan problemas como las ya mencionadas y son las variedades Cardinal -
Cornichon y Morroco para consumo en fresco que representan el 20% y las va
riedades Chenin Blanc y Ruby Cabernet para la vinificación en un 4% • 
. Es importante señalar que los clones de la variedad Carignane que se explo
ta a nivel comercial son muy susceptibles a la cenicilla lo que provoca ba
jos rendimientos desde hace muchos años. 

Actualmente se siguen reportando rendimientos m"y por debajo de lo que re
portan variedades en estudio, tal es el caso de la variedad Taifl que sobre 
paso las 30 toneladas por hect~rea, en comparación con las variedades actua 
les de las que se recogen alrededor de 12 toneladas. -
SegCJn técnicos en viticultura esto se debe a la mala condición de muchas -
parras (demasiado viejas) y a los severos ataques que sufren a causa de las 
plagas y enfermedades, no falta quien los atribuya a causas meteorológicas 
pasando por alto problemas fuertes como la escasa introducción de material 
propagativo selecto y una inadecuada orientación efectiva sobre el manejo 
adecuado de los viñedos. 
Ahora bien el desarrollo :noderno de la viticultura se Inicia en ~guascalien 
tes en una época donde la :o~~etencia en el mercado regional y nacional era 
mlnima y en consecuencia, la demanda estaba abierta para toda la uva que se 



131. 

produjera. En la actualidad las condiciones han cambiado ya que otras zonas 
vin!colas se han desarrollado en la producción de vid tal es el caso de so
nora, Baja California Norte y Zacatecas, Estados con grandes extensiones de 
dicadas al cultivo de la vid. -
Esto obliga de una manera a que las zonas v in!colas se especial icen en nuevas 
técnicas de producción para as! obtener uva de buena calidad y al tos rendi
mientos, con el menor rieS\I'.) posible y sobretodo buscar variedades que se co
sechen en época que tengan un buen mercado. 
Estos problemas podr!an ser corregidos con la introducción de nuevas varieda 
des que respondan favorablemente a las condiciones ambientales del Estado, -
a las valoraciones enológicas en caso de variedades para vinificación, a las 
necesidades que la industria demande y sobre todo a la calidad del producto, 
para lograr lo anterior es necesario un asesoramiento profesional y responsa 
ble por parte de los técnicos del Centro de Investigación Forestal y Agrope:
cuarlo de Aguascal lentes INIFAP-SARH. 
De acuerdo a las investigaciones del INIFAP-SARH que se vienen realizando -
desde 1968, se recomienda plantar nuevo material vegetativo de los tres gru
pos de variedades que han estudiado. 
Para variedades de consumo en fresco se recomienda Tai f1 y Ruby Seedless que 
alcanzaron rendimientos de 30 toneladas por hectáreas, se recomienda además 
tener precaución para el control de la cenicilla, en Ruby Seedless es más -
común esta enfermedad lo que puede afectar la calidad del racimo. 
Respecto a la tolerancia a enfermedades se recomienda Dattier de Saint Va-
llier por su buena resistencia a estas. 
Respecto a la época de maduración es recomendable que ésta se presente duran 
te los meses de agosto a septiembre, que es cuando el mercado nacional es me 
nos competitivo. -
De las variedades blancas para vinificación y destilación se recomienda la -
utilizaclón de la varidad Green Hungarian por su alto rendimiento y su ei<ce
lente tolerancia a las enfermedades evaluadas. 
La variedad Chasselas Dore presentó alta sensibilidad a la cenicilla por lo 
tanto es recomendable la oportuna aplicación de azufre, con el fin de evitar 
ataques de esta enfermedad. 
De las variedades tintas para vinificación y des ti !ación por su producción 
de 29 toneladas por hectárea se recomienda Aramón. 
Para las variedades Aramón, Alicante Bouschet y Ealy Burgundy, por su sensi
bilidad a la cenicilla, se recomienda extrema precaución para la aplicación 
oportuna de azufre con el fin de prevenirla. 

En Aguascal lentes el sistema de conducción que más se utiliza es el de cor
dón bi latera 1 en dos bancos 1 !amado "Sistema regional", con espalderas de -
dos alambres sin embargo todav!a existen viñedos conducidos con un sistema 
tradicional que llega a mermar en la producción con el paso del tiempo, pro 
vacando a la vez una disminución en la vida de las plantas. -
Al conducir las parras con un sistema de cordón bilateral se facilitan las 
labores cultura les y las aplicaciones de productos qu!micos caso contrario 
del sistema tradicional, donde la planta es más complicada en cuanto a ramas 
y su conducción. 
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En un recorrido hecho por los Estados de Guanajuato y Zacatecas fue notable 
Ja diferencia de los viñedos con Jos de Aguascal lentes con respecto a los -
cuidados del sistema de conducción; !os viñedos de los dos primeros Estados 
se encuentran sobre un sistema de conducción de cordón bilateral. mejor cuí 
dado técnicamente y bajo constante mantenimiento las partes del sistema (es 
palderas, postes y alambres). -
En el campo experimental de Pabellón Aguascalientes en !986 se ten!an en es 
tudio !os sistemas de gran expansión vegetativa, como el de pérgola inclina 
da, sistema que permite desarroliar una gran area fo! iar con mejores rendi:: 
mientas, sin embargo, para la utilización exitosa de este sistema es indis
pensable disponer de variedades vitlcolas vigorosas y productivas y suelos 
profundos y fértiles, de lo que el Estado de Aguascaiientes carece. 
La recomendación en este aspecto es usar el sistema de cordón bilateral ba
jo un programa de supervisión sobre el deterioro de los materiales y sobre 
todo que los lleven a cabo bajo un asesoramiento técnico. Respecto a las -
hectareas que todavla se encuentran sobre un sistema tradicional es importan 
te mantenerlos en buen estado, mientras pasan sus mejores años de produccióñ, 
después es conveniente pensar en un sistema de cordón bilateral. 

El sistema de riego que mas se utiliza en Aguascal lentes es e! de gravedad 
y el de goteo, este último sistema en !os años 1978 a 1984 tuvo un impulso 
para su establecimiento en los viñedos por parte de las dependencias de -
agricultura, esto era lógico ya que la zona es semiarida y carece de este 
recurso natural, por lo tanto era necesario establecer un sistema de riego 
que evitara en parte el abatimiento de los mantos freaticos del Estado. Una 
vez establecido el sistema, los productores fueron apoyados técnicamente en 
el manejo del riego, durante los primeros años, posteriormente esta asesorla 
desaparece y los productores se ven abandonados a su suerte, !o que trae -
como consecuencia el deterioro y fallas mecanicas en el sistema, fallas que 
el viticultor en ocasiones no afronta por el desconocimiento y costo de és
tas. 
Por platicas directas con los viticultores y estando presente en e! campo -
se ha observado que el riego lo realizan por graveda aún t.eniendo el sistema 
de goteo, esto se debe en parte al mal estado en que se encuentra e! sistema 
sobre todo en sus partes de mangueras y goteros, ademas prefieren en ocasio
nes el riego por gravedad ya que le atribuyen en gran parte la obtención de 
buenas cosechas. 
La lamina de riego que se recomienda para la zona de Aguascal lentes según -
estudios en la variedad Carignan es de 90 cm. al año, estando sujeta esta -
lamina de riego a variantes como variedades, temperaturas. 

Es Importante recalcar que en Aguascalientes, as! como en los Estados del -
Norte de la República Mexicana el abatimiento de los mantos freat!cos es -
cada vez mas agudo, por lo cual se deben tomar ciertas medidas de uso y con 
trol para su buen aprovechamiento. Para esto se recomienda revestir de con:: 
creta los canales principales de riego para evitar la evaporación y la fil
tración del agua, utilizar sistemas de riego que permitan el ahorro del - -
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liquido, regar durante las horas de menos calor y por la noche y sobre -
todo estar al pendiente de los riegos, gente responsable y capacitada para 
esta labor. 

Para lograr mejorar la textura del suelo es recomendable utilizar estiér
col· de ganado vacuno a razón de 20 toneladas por hectarea, apltcandolo al 
pie de la planta durante los meses de noviembre a enero, cuando la planta 
esta en reposo, logrando con esto corregir problemas de mal drenaje y --
ahorro del agua. 
Es conveniente que el riego sea enfocado a obtener un aumento de la cali
dad, mas que a incrementar la cosecha, por lo cual se recomienda evitar -
los riegos próximos a la cosecha, para que as! las bayas logren acumular 
los grados brix que la industria exige. 

Los suelos de Aguascal lentes son muy superficiales y se caracterizan por 
tener una fertilidad pobre y una capacidad de retención de humedad defi-
ciente. Esto es debido a la situación geografica que presenta dentro del 
pa!s, región situada al sur del Altiplanicie Mexicana O Mesa Central zona 
semidesértica que se caracteriza por la presencia de los suelos con esta 
naturaleza. 
Ahora bien la vid es un frutal que no exige un tipo de suelo bien definido 
sino que se adapta de una manera favorable a diferente tipos, desde suelos 
delgados hasta suelos muy profundos, se debe evitar la plantación de parras 
en suelos arcillosos pesados, debido a que presentan una deficiente airea
ción .v mal drenaje, a pesar de que en este tipo de suelo se obtengan abun
dantes cosechas. 
En Aguascal !entes encontramos suelos que favorecen la plantación de vid, -
como el Valle de Aguascal lentes zona que cuenta con el preciado l!quido -
para el riego, este Valle abarca partes importantes de !os municipios pro
ductores de vid. 

De acuerdo a la fertilidad del suelo y su explotación de los mismos se re
comienda aplicar varias formulas de fertilizantes, la 170-70-70, 80-60-60, 
70-60-45 y la 70-50-20 usando como fuente generalmente el sulfato de amo-
nlo, superfosfato de calcio simple o triple y sulfato de potasio, aplican
dose a mediados de marzo la mitad de nitrógeno y el resto de este con el -
fósforo y el potasio un mes después de la brotación. (7) 

Estas formulaciones estan sujetas a la fertilidad de los suelos, para lo -
cual se recomienda realizar un analisis y as! poder utilizar la fórmula -
que se requiera. 
Ademas se recomienda que la fertilización sea equilibrada y responder a -
las necesidades reales de la planta, tomando en cuenta la producción y el 
vigor de la planta. Es conveniente no abusar de los fertilizantes nitroge
nados, ya que si bien pueden awnentar la producción, también pueden presen 
tar un marcado detrimento de la calidad de la fruta o baya. (25) -

Para mejorar las .condiciones de drenaje y aireación del suelo se recomien 
da realizar la aplicación de materia organica durante el reposo de las - ';:' 
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parras y araduras del subsuelo en las cai les de la parcela. 

En todo cultivo es importante mantener un eficiente control de cualquier -
plaga ya que se ha llegado a estimar perdidas anuales en la producc!On na-
clona! del 30%. 
En el Estado de Aguascalientes, se ha reportado la existencia de la filoxe
ra, as! como en toda la zona norte de Ja repObl ica, por tal razOn es un. in
secto de cuidado que puede destruir en un plazo no mayor de 8 años cualquier 
viñedo que presente problemas de este tipo. 
Una razOn por la que pueden dañar f&cilmente a las parras del pals, es que 
estas estan sobre un pie franco, lo que obliga a los productores a mantener 
un control bien dirigido sobre esta plaga. 
Sobre las dem&s plagas de la vid, los trips, pulgones, chicharritas de la 
vid, la mosquita de la uva, el barrenador de la madera y del tutor, son in
sectos que independientemente de la forma de ataque causan problemas como -
deterioros en las hojas, defoliaciones prematuras, calda de flores, secamien 
to de brotes, formación de agallas en la ralz y daños en los tutores, que cíe 
una manera merman 1 a calidad y rendimientos en kilogramos por hect&rea de -
vid. 
Es necesario mencionar que la existencia y desarrollo de las plagas se debe 
en gran parte a las condiciones ambientales que presenta la planta durante 
su ciclo vegetativo de lo que se deduce que la mayor incidencia de insectos 
es cuando se encuentra el material vegetativo en estado verde y fructlfero 
por esta raz6n se recomienda un control m&s constante durante estas etapas 
de desarrollo con los productos qulmlcos ya recomendados en este trabajo, 
adem&s de los portainjertos 1202-C, AXR No. 1 y Teleki 5-A en caso de la fi 
loxera. -
La presencia de malas hierbas dentro del viñedo también tienen un efecto ne 
gativo ya que sirven como hospederas de plagas y adem~s compiten con recur::
sos minerales, agua, luz solar y espacio. 
Por visitas directas que se realizaron en viñedos de la zona de los Llanos 
se observo que los deshierbes no se realizan constantemente para tener 1 i
bre los viñedos de malezas, por lo que en ocasiones en pleno proceso produc 
tivo encontramos malezas y m~s aOn después de la cosecha, esta exhuberante
maleza es aprovechada en ocasiones para el pastoreo de ganado, el cual pro
voca durante su paso daño a las parras. 
Estas situaciones en determinado momento demuestra el ~esinterés que se ha 
venido dando por razones de la baja rentabilidad del cultivo, asociada asi-
mismo a los aspectos mencionados 

Es necesario sumar esfuerzos entre productores, compañlas vinlcolas y go-
bierno {INIFAP-SARH) con el fin de evitar la decadencia total de los viñe
dos, no solamente en el Estado de Aguascal ientes sino en todo el pal s. Esto 
podrla dar inicio con investigaciones sobre evaluación de injertos en vid 
para elevar la calidad y producción, el cambio de variedades en viñedos -
adultos por variedades mejoradas en cuanto a resistencia a enfermedades y 
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de alta productividad, sin dejar de pensar en los Injertos con· resistencia 
a la filoxera y nem~todos. 
El tipo de Injerto que m~s favorece a la reglón en estudio es el "T" Leño
so injerto que se realiza a mediados de mayo con un prendimiento del 75%. 
Las variedades en el experimento por parte de CIFAP-AGS han respondido fa
vorablemente en cuanto a prendimiento, aumento en los rendimientos en com
paración con el testigo y se tiene una tendencia favorable para la planta 
Injertada con fines de rejuvenecimiento. 
Respecto al cambio de variedad en un viñedo adulto sobre el portainjertos 
Carlgnan de 8 años de edad variedad que para destilación, se reportan pren 
dimientos del 91.7% de la variedad para consumo en fresco Ninrang. -
De este estudio se puede anal izar que los mejores tratamientos para cambio 
de cultivar en el viñedo adulto de Carignan son; Ruby Seedless y Ninrang. 
Cabe señalar que estos experimentos se llevaron en viñedos del propio pro
ductor lo que puede ser un estimulo de motivación para rescatar los viñe
dos demasiados viejos improductivos y elevar la producción en aquellos que 
reportan bajos rendimientos. 

El mercado internacional ofrece perspectivas favorables para la uva de me
sa y los vinos mexicanos, siempre y cuando sean de buena calidad, ya que -
un buen vino es siempre bien aceptado en el mercado, tal es el caso de los 
viñedos de Europa, CalifOrnia, Chile y Argentina que producen uva de cali
dad, de lo contrario estos paises tienen Ja sol vencía de desechar capas me 
diocres o viñedos corrientes y renovarlos por plantas de buena calidad, ya 
que el mercado lo exige y adem~s la demanda es continua, por lo que se jus 
tífica el gasto. -
Debido a la dificil situación por Ja que atraviesa la viticultura de Aguas 
calientes, las soluciones podrlan ser por parte, la rehabilitación de las
parras, con el fin de obtener mejores cosechas, de lo contrario realizar 
una extirpación de todas aquellas parras raqultlcas e improductivas y por 
otro lado suspender el establecimiento de nuevas plantaciones que se puedan 
dar y lograr una correlación entre la producción y Ja demanda de las indus
trias vinlcolas. 
Los viticultores del Estado en estudio y Jos de todo el pals dependen total 
mente d~ la industria vinlcola, concentrada en unas cuantas manos, por lo -
que se recomienda pensar en el trabajo en pequeña escala, producir su pro
pio vino promovido por una buena calidad y realizar la venta directa a un 
costo moderado, empezando su venta por el mercado regional, lo que podrla 
dar inicio a pequeñas empresas vlnlcolas administradas por los propios pro
ductores. 
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VIII. CONCLUSIONES 

- Aguascallentes situado en el centro de la RepObllca Mexicana fue el Es
tado con mayor tradición vitlcola del pa!s, desde la segunda guerra -
mundial. 
Sus viñedos se encuentran localizados actualmente en los municipios de 
Aguascallentes, Rincón de Romos, JesOs Maria, Pabellón de Arteaga y - -
Asientos, municipios que cuentan con ciertas caracter!sticas favorables 
para el desarrollo de la vid, sin embargo en los Oltlmos años ha mostra 
do un descenso alarmante respecto al número de hectáreas plantadas. -

- El escaso uso de portainjertos, la insistencia en cultivar variedades 
tradicionales, la utilización de material vegetativo sin garant!a sani
taria y el uso de espalderas inadecuadas, resultan aspectos negativos 
que reflejan bajos rendimientos por hectárea en la producción de vid 
hasta la actualidad. 
El incremento en el rendimiento de los dos tipos de injertos "T" leñoso 
y madero que se Investigan en Aguascal lentes se concluye que el rendi
miento se presento favorable para el injerto "T" leñoso mientras que -
el injerto madero presenta los más bajos rendimientos, por lo que estos 
proyectos deben tener una continuidad a fin de llegar el objetivo final 
de sustituir un viñedo sin futuro por otro con mejores ~erspectlvas de 
producción y por consiguiente de comercialización. 

- Por pláticas directas se determinó que el productor aplica 12 riegos -
durante el ciclo de la vid con láminas mayores á los 10 cm; siendo que 
en estudios por el programa de uso y manejo de agua del CIFAP-AGS se 
determinó que con 9 riegos con lámina de 10 cm se produce una vid de -
buena calidad. Por otro lado el productor asegura que mientras más sea 
el volumen de agua aplicado a las parras, éstas producirán más, lo cual 
se acepta debido a un contenido extra de agua en la fruta, pero por -
otro lado el contenido de azOcor disminuye lo que respalde una de las 
recomendaciones aqu! citadas. 

- La viticultura del Estado de Aguascalientes demanda el agua de riego, 
la cual es escasa ya que se reportan abatimientos del manto freAtlco 
del orden de 2.00 m por año, provocando un incremento en el costo de -
extracción, reflejándose en los recib3s por servicio de agua y energ!a 
eléctrica demasiado costosos lo que ha provocado descontento y descon
fianza a productores para seguir produciendo la vid. 

-
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- Existen dos tipos de hongos que se desarrollan favorablemente bajo las 
condiciones cllmU!cas de la reglón vltlcola de Aguascallentes, el hon
go Unclnula necator, causante de la cenlci lla de la vid, la cual provo
ca danos como la defoliación prematura que merman la calidad y cantidad 
de la cosecha y ade:nás ocasiona un debilitamiento acumulativo de Ja plan 
ta, lo que disminuye la vida productiva de los viñedos, aunado a lo an-
terior también ataca el hongo ?hymatotrichum omnivoum, causante de la -
pudrición Texana, que infecta el sistema radical, que disminuyendo la -
capacidad de la planta para ejercer sus funciones de absorción y, por -
consecuencia, la muerte prematura de las parras. 

- De acuerdo a las revisiones e investigaciones se concluye que las varie
dades para la industria tienen problemas para Ja acumulación suficiente 
de grados brix, lo cual provoca que se paguen bajos precios pJr la cose
cha, debido en parte a la presencia de lluvias y nublados en la época de 
maduración. 
Las variedades para consumo en fresco también se han visto afectadas en 
su precio de venta al mercado por la competencia de otras zonas producto 
ras, con mejores condiciones climáticas que les permiten producir uva en 
épocas con mayor demanda. 

Por otra parte la crisis se agudiza para el productor, debido a los altos 
costos de producción que se requieren para producir la vid, provocando la 
disminución de superficie para este cultivo y optar por se:nbrar malz, fri
jol, forrajes y hortal izas como el brócol 1. 

- Es evidente el beneficio económico y social que ha representado la acti
vidad de Ja viticultura para Aguascalientes, tanto por la mano de obra 
que genera en su cultivo, como en el proceso de industrialización y comer 
cial!zaclón del producto; sin embargo ante la situación actual de compe-
tencia a nivel nacional se considera que la ubicación de Aguascallentes 
en el contexto vitlcola nacional está en la producción de variedades de 
alto rendimiento, tanto para la vinificación y destilación como las de 
consumJ fresco de la época intermedia-tard!a (agosto y septiembre); asi
mismo exige el establecimiento de explotaciones bien estructuradas y ra
cionales y de una adecuada elección del material vegetativo a cultivar. 

- En el Estado de Aguascal lentes existen viñedos que permltlr!an producir 
vino en condiciones de rentabilidad. Pero generalmente en viticultor -
mexicano es agricultor y no viñedo, como en el caso del campesino euro
peo que cultiva la vid y elabora su vino, ya sea ·~n forma lndividJal o 
en r.ooperatlva. Esto ;e debe a que en algunas partes de la República --
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Mexicana se desconoce el oficio ante la ausencia de una tradición y al 
alto costo de inversión que implica Ja elaboración de vinos. Aunado a 
esto se ver!an incompetentes en la venta del vino, debido a que las -
grandes empresas tienen controlado el mercado. 

No se descarta que una solución a la crisis de la viticultura podrla ser 
la elaboración de vinos de excelente calidad para poder. competrir en el 
m·~rcado nacional e internacional, por parte de los campesinos. 

- Por pl~ticas directas con productores del Estado de Aguascallentes, so 
bre el asesoramiento ténico que deben brindar las dependencias de agrT 
cultura a través de sus técnicos, se concluye que esta asesorla no es
del todo satisfactoria a Jos intereses del productor, que es elevar Ja 
productividad y mejorar Ja calidad de las cosechas para as! obtener -
mejores ingresos. 

- La desleal e ilegal competencia del azQcar como sustituto de la uva en 
la industria vin!cola, es un factor clave que limita la redituabilidad 
del cultivo, desprestigiando a los vinos mexicanos a nivel internacio
nal, por lo que es necesario que el valor del azQcar que se usa en las 
industrias sea m~s alto al precio de la uva, con la finalidad de tener 
una relación oferta-demanda en favor del azúcar de la vid. 

Se concluye que la viticultura depende en gran parte de la industria vi
nlcola concentrada en pocas manos. Por lo que se puede afirmar que en la 
actualidad la importancia de la vid no depende solamente de la superficie 
plantada con uva y de las toneladas producidas, sino que esU en relación 
a la capacidad de las industrias. 

- Es clara la imposición del precio de la uva por parte de los grandes 
consorcios, encabezados por una industria que llega a controlar m~s 
del 60% de productos semi-elaborados, por lo que se muestran situacio
nes diflci les a los productores. 

La problemaica de la viticultura se ha agravado seriamente al grado que 
Jos productores muestran poco interés en invertir para darles a sus viñe 
dos la atención necesaria. -
Es de suma importancia el hecho de que a dos siglos de distancia se man
tengan los mismos problemas y de proseguir esta si tuaclón existe el ries 
go de provocar la desaparición de la vid en la reglón, que para muchos -



139. 

significa empleo permanente, lo cual serla sumamente grave por los benef.!_ 
cios sociales que ofrece a la poblaci6n del Estado. 

La vid ofrece perspectivas favorables tanto para el mercado nacional como 
para el internacional siempre y cuando la uva de mesa y los vinos sean de 
buena calldad, lo que es factible, ya que las condiciones clim~tlcas y -
los suelos de algunas regiones de nuestro pa!s son factores positivos para 
emplear las ~reas al cultivo, con una certeza de obtener una rentabilidad 
econ6mica. 

A pesar de las investigaciones locales té~nicas que se han realizado por 
parte de los Centros de Investigación para elevar la productividad y cali
dad de la uva en Aguascalientes, se concluye que el descenso de superficie 
n·J ha dejado de presentarse, por lo cual se determina que el problema no 
sOlo es técnico, sino que se ven involucrados otros aspectos de suma impar 
tanela como Ja comercialización. -
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