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INTRODUCCION

La uva de mesa y de vino ocupan un lugar destacado dentro de

nuestra economia, ei presente trabajo de investigacién se realizé para

desarrollar un plan de fertilizacién para las condiciones de Wayllapampa;

Ia vid no obstante de haber sido el primer cultivo industrial durante la

época de la colonia, representando considerables ingresos para el pais.

El cultivo de la vid actualmente es relegado a la categoria de cultivo

secundario dentro de la produccién agricola nacional; sin embargo, por

los antecedentes histérico de la situacién viticola nacional, en la época de

la colonia la super}401ciecultivada fue de 36000 ha. Posteriormente se

redujeron a 12356 ha, siendo las causas como la presencia de la }401loxera,

nemétodos, impuestos y la Reforma Agraria de los a}401os1970; ademés, el

cultivo de otras especies como en el algodonero en la Costa, que surge

como en cultivo de exportacién, (Ruesta y Rodriguez et al 1992).

Los rendimientos promedio por hectérea son actualmente de| orden

20 t.ha�0311.La tolerancia climética de la vid es amplia, en comparacién con
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otras plantas cultivadas, ademés se adapta a diferentes tipos de suelos;

sin embargo, desarrolla mejor en suelos Iigeros bien drenado y con

caracteristicas fisicas que permiten a las raices penetrar a profundidades

considerables. Como es conocido, al igual que otras plantas, la vid extrae

grandes cantidades de nutrientes de| suelo, las mismas que se distribuyen

en la madera, frutos y demés partes de la planta; Ia continua extraccién

de elementos minerales producen un empobrecimiento gradual de| suelo,

siendo Ia aplicacién de fertilizantes una medida necesaria tanto para

Iograr el crecimiento y rendimiento, asi como para mejorar la calidad de la

cosecha en este frutal (Rocha, 1982).

Los principales productores de uvas y derivados como Francia,

Alemania, Italia, Espa}401a,etc. consumen grandes cantidades de

fertilizantes y }401gurana la, cabeza de rendimientos por ha; por ello, con la

finalidad de colaborar con la viticultura nacional se realizaron dos trabajos

de investigacién, estos experimentos se realizaron en el C.E. de

Wuayllapampa, distrito de Pacaycasa, provincia de Huamanga,

departamento de Ayacucho, de octubre de 1978 a abril de 1979 y de

setiembre de 1981 a abril de 1982 (Quispe, 2012).

En la sierra, |os rendimientos de Vitis Vinifera, variedad Gross

Collman son muy inferiores a los de la costa, entre otras razones son los

inadecuados niveles de abonamiento, |os fenémenos climéticos, el

deficiente manejo agronémico, la presencia de enfermedades fungosas

durante la etapa }401nalde produccién de las plantas entre otros (Rocha,

1982).
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Por |as oonsideraciones antes expuestas, en el presente trabajo se

ha establecido los siguientes objetivos:

o Evaluar el rendimiento de la vid, variedad Gross Collman, por la

aplicacién de niveles de abono inorgénico y de niveles de abono

orgénico.

- Determinar la calidad de algunos parémetros productivos de la

vid, por efecto de la aplicacién de niveles de abono inorgénico y

de niveles de abono orgénico.

- Estimar los costos de produccién de la vid en condiciones del

C.E. de Wayllapampa.
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CAPiTUL0l

REVISION DE LITERATURA

1.1 LA VITICULTURA EN EL MUNDO

1.1.1 Origen de la Vid

Ruesta y Rodriguez et al (1992), se}401alanque el cultivo de la vid

data de tiempos muy remotos y se presume que su centro de origen haya

sido el érea comprendida entre el Mar Caspio y el Mar Negro en Asia. Su

antigiiedad se testi}401caen la sagrada escritura en su primer Iibro, el

Génesis, que relata que el patriarca Noé después del diluvio universal

planté parras y produjo vino. Existen, pues, suposiciones de que la vid fue

introducida a Europa de Asia, siendo uno de los caminos Grecia, cuya

exuberante mitologia atribuye al dios Dionisio en Grecia y en Roma al

dios Baco la creacion de la vid y la extraccién del vino.

Siendo un elemento tan importante de la cultura mediterrénea con

el }402orecimientogreco romano paso de Italia a las Galias y al resto de

Europa; sin embargo, se cree que la vid fue conocida en tiempos muy

remotos en Europa de acuerdo a los estudios de las capas geolégicas de
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distintos paises de ese continente. El Peru ha sido el primero en América

en cultivar la vid y también en producir vinos, de aqui saiieron las vides

que dieron origen a la industria vitivinicola de Argentina y Chile.

1.1.2. lmportancia de la Vid

Segun estadisticas de la FAO (1991), la viticultura se ha extendido

a otros paises ocupando aproximadamente 8.5 millones de hectéreas, de

las cuales se obtiene 59.9 millones de toneladas métricas de uva, siendo

el rendimiento promedio de Tt.ha".

El 55.2% de la super}401ciey produccién mundial esta constituido por

cuatro paises: Espa}401a,Italia, Francia y en la ex URSS (hoy Comunidad

de Estados Independientes, CEI), le siguen en importancia Turquia,

Estados Unidos, Argentina y Portugal. En el contexto Iatinoamericano,

esta actividad esta representada en orden de importancia por Argentina,

Chile, Brasil, Uruguay y Peru, con extensiones que }402uctuanentre 26700

ha en Argentina y 8000 ha en Peru, correspondiendo los rendimientos

ma�031saltos a Brasil con 13.6 t.ha".

1.1.3. La Viticultura en el Peru

Origen

Ruesta y Rodriguez et al (1992), mencionan que las primeras

plantas de vid que Ilegaron al Peru han procedido de las Islas Canarias y

fueron traidas a inicios de la época de la colonia, mas o menos por el a}401o

1555, por un comisionado de don Francisco de Caravantes. Este

comisionado trajo una variedad negra, de la cual posteriormente se

originaron numerosos clones, siendo el origen de las variedades de mayor
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difusién en el pais, como |as variedades: Quebranta, Moscatel y Albilla,

que podrian ser consideradas como nativas o criollas por su antiguedad.

La vid que fue cultivada por primera vez en el valle de la

Convencién en el departamento de Cusco, fue en 1551, Don Hernando de

Montenegro, quién obtuvo la primera cosecha y la vendié en estado de

fruta.

En el vi}401edode Wayllapampa se observé diversidad de variedades,

a cerca de la procedencia de| vi}401edose sabe que cuando la Universidad

adquirié el fundo ya existia el vi}401edocon antigiiedad de muchos a}401os

atrés; seg}402nversiones de los pobladores del lugar, se trata de vi}401edos

centenarios (Rocha,1982)

Su explotacién anterior a la conduccién por la Universidad ha

variado sustancialmente a }401nde mejorar, hacerlo explotable y

econémicamente rentable. Se puede asegurar que en el fundo de

Wayllapampa existe una diversidad de variedades; en cuanto se re}401erea

edades de las plantas antiguas y jévenes (Quispe, 2012).

lmportancia

Ruesta y Rodriguez et al (1992), reporta que el cultivo de la vid en

el pais constituye una de las actividades fruticolas de gran importancia,

por su extensién, valor de la produccién y por producir Ia materia prima

que requiere la industria vitivinicola nacional.

Este cultivo se adapta a suelos pobres, con mejores perspectivas

que otros, permitiendo un mejor aprovechamiento de los recursos

naturales (agua, principalmente). Siendo un cultivo netamente
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colonizador, permite establecer y }401jara la familia campesina sobre

unidades econémicas de exportacién, evitando Ia migracién a centros

poblados en busca de trabajo. Ofrece ventajas comparativas para la

produccién de uva de mesa en contrastacién de| hemisferio node, donde

se encuentran los principales paises importadores del producto.

Por ultimo, el cultivo de la vid se ha constituido en una actividad de

alta capitalizacién, que aumenta el valor de la tierra y crea mayor riqueza.

Zonas Viticolas

Ruesta y Rodriguez et al (1992), dicen que en el Perl] la vid se

cultiva en sus tres macro zonas geogré}401cas,alcanzando en la actualidad

una extensién estimada en 12000 ha. De estas tres, la costa es la més

importante, siendo de poca signi}401caciénIa sierra y selva. La costa, para

una mejor ubicacién se ha dividido en costa norte, costa central y costa

sur.

En la costa norte: Ios vi}401edosexistentes en los valles de

Lambayeque, Jayanca, Motupe, Jequetepeque, Santa, Casma y

Huarmey ocupan una reducida extension de 149 has, que representa el

1.9% de la superficie total, siendo su produccién de 592 t, que equivale al

1.2% de la produccién nacional. Las variedades que se cultivan son:

Quebranta, Italia, Negra Corriente y Barbera.

En la costa central, los vi}401edosexistentes en los departamentos de

Ancash, Lima e Ica ocupan una extensién de 7083 ha, que equivale al

89.0% de la extensién total, siendo su produccién de 40713 t,

encontréndose distribuidos en los valles de Supe, Pativilca, Barranca,
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Sayan, Chancay, Huaral, La Esperanza, Carabayllo, Ate, Lurin, Puente

Piedra, Pachacamac, Mala, Ca}401ete,Chincha, Pisco, Palpa, Imgenio,

Nazca. Las variedades que se cultivan son: Quebranta, Negra Corriente,

Italia, Aibilia, Borgo}401a(lsabela), Malbeck, Alicante Bouschet, Moscatel,

Torontel, Cabernet Sauvignon, Grenache, Barbera y Sauvignon, en

peque}401ascantidades se producen: El Moscato de Hamburgo, Palomino,

Semilion, Thompson Seedless (Su|tanina) y otros.

Es en la costa central donde se encuentran los vi}401edosmas

importantes de| pais, tanto por su extension, produccion y calidad de|

producto. como por las inversiones que ha realizado Ia industria

vitivinicola nacional, sobre todo en Ica, donde |as condiciones

agroecologicas son magni}401caspara el desarrollo del cultivo viticola.

En la costa sur: |os vi}401edosde esta zona ocupan una extension de

400 ha que corresponden al 5.0% de la extension total, siendo su

produccion de 3801 t equivalentes al 8.0% de la produccion nacional; y se

encuentran Iocalizados en los valles de Caraveli, Chaparra, Majes,

Siguas, Vitor, Omate, Moquegua, Tiabaya, Cinta, Locumba y Tacna. Las

principales variedades que se cultivan son: Negra Corriente, Italia,

Moscatel, Quebranta, Cabernet Sauvignon, Pinot (Tintilla), Rosa del Perth

(Moquegua) y Tokay (Moquegua).

En la sierra interandina: en esta zona se cultiva en altitudes que no

pasa de los 1500 msnm y en quebradas abrigadas con clima tempiado y

seco, ocupando una extension de 254 ha. (3.2% de la extension total

cultivada en el pais), localizadas en Ayacucho, Huanta, Abancay y

15



Cascas (Contumaza). Las variedades que se cultivan son: Negra

Corriente, Italia, Quebranta y Gross Collman (Cascas).

En la selva: este cultivo se encuentra Iocalizado en éreas de ceja

de selva de Chachapoyas, Huallabamba, Condebanba y Cumbaza,

ocupando una extensién de 7 ha; la produccién se destina al consumo

local como fruta de mesa, aunque en algunos Iugares se elaboran vinos

de tipo generoso. La variedad que més se cultiva es la Borgo}401a(lsabela).

Cuadro N° 01: Produccién, super}401ciecultivada y rendimientos de

uva seg}401ndepartamentos en el a}401o2007

(t ha Lha"

83,034 5.535.58 15.00

La Libertad 45,177 3.226.96 14.00

50,481 3.883.12 13.00

4,653 357.92 13.00

13,154 1.011.86 13.00

196,499 14.o15.00 14.02

Fuente: informacién

Elaboraciénz AGROBANCO

Cuadro N°02

Rendimiento mundial de la uva durante el a}401o2006 (kglha-1)

I Rendimiento (k/ha�030)

111.01
25.69
22.67

21.67
19.04
18.48
17-15

l 17-12
16-49

Fuente: informacién

Elaboracién: AGROBANCO

BIBLIDTECA E l§iFP?=�030Z§iACl}401N

(3i§iT5£1iii

lU.N.S.1C.[Hi.
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GRAFICO N"03

Produccién nacional de uva durante el a}401o2007

(MILES DE Toneladas)

la
La Libertad

E 
100.0

Fuente: informacién

Elaboraciénz AGROBANCO

1.2. BOTANICA

Ferraro (1990), se}401alaque la vid pertenece a la familia de las

Vitéceas o Ampelidéceas Ia cual agrupa a todos |as especies con

caracteristicas trepadoras, en esta familia esté comprendido el género

Vitis, el cual re}401nea su vez a mas de setenta especies, entre las cuales

nos interesa destacar: Vitis Vinifera, cuyo origen es europeo y de donde

descienden casi todas las variedades que se destinan a vinificacién,

consumo de mesa y elaboracién de pasas, variedades de procedencia

americana (Vitis rupestris, Vitis n'pan'a, Vitis berlandieri, Vitis labrusca).

Los portainjertos o pies han surgido de estas }402ltimasespecies y de

las hibridaciones entre ellas, lo cual han permitido encarar con éxito Ia

lucha contra Ia }401loxera.

1.2.1. Taxonomia

17



Cuadro N°1.1. Categoria taxonémica que reporta la FAO (1991):

1

1

La vid pertenece a la familia vitéceas, género vitis que tiene dos

subgéneros: Euvitis y muscadina.

Cuadro N° 1.2. Las diferencias entre los subgéneros Euvitis y Muscadina

lo describe (QUISPE, 2012)

Presencia de diafragma en los No existe diafragma en los nudos

2

18



1.2.2. Principales caracteristicas morfolégicas

Una revisién sobre este tema es expuesta por Ruesta y Rodriguez

et al (1992), quienes sostienen que la vid es una planta sarmentosa,

bastante desarrollada, generalmente de porte rastrero 0 trepador, cuyo

sistema radicular es rami}401cadoy descendente.

1.2.3 Variedad Gross Collman

Quispe (2012), reporta que es una variedad de mesa, se

caracteriza por que las hojas son coriéceas, duras, con racimos grandes y

sueltas de color tinto, pelicula gruesa; pulpa crocante y semillas grandes

en numero de 4. Es una variedad tintérea; esta variedad es fértil desde la

primera yema, por lo tanto se puede practicar una poda corta. En

condiciones de valles interandinos de Ayacucho es tardia cuyo periodo

vegetativo es de aproximadamente de 2210 dias; adema�031s,es una

variedad muy sensible al oidium (Uncinu|a necétor) y la podredumbre gris

(Botrytis cinérea).

Vergara (2010), dice que es una uva de mesa color negro, que

posee semilla, su racimo es cénico cuyo peso en promedio es de 250 �024

400 g, tiene un grano elipsoidal compacto con un tama}401opromedio de

1.00 -1.8 cm. Ademés en promedio, tiene 5% de deformacién del grano.

la concentracién de az}402caren le uva Gross Collman es de 18 a 19

Grados °Brix.

Sistema radicular

Ruesta y Rodriguez et al (1992), indican que la vid esté dotada de

un gran poder de emisién de raices, normalmente la mayoria de ellas se
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encuentra a una profundidad comprendida entre 0.60 m y 1.50 m,

pudiendo penetrar en suelos arenosos hasta 3.60 m; |as plantas

obtenidas por via vegetativa (estacas) poseen raices numerosas y muy

rami}401cadas,mientras que las provenientes de semilla tienen raiz

pivotante bien caracteristico.

Las raices es la parte subterrénea de la planta, y constituyen un

conjunto de la misma, saliendo de la parte de la vid que esté a ras de la

tierra que se denomina cuello; cada raiz tiene la forma de un cono

alargado, terminando en una punta revestida, y algo blindada, Ilamada

co}401a.(Larrea, 1978).

Ta'lIo

Ruesta y Rodriguez et al (1992), se}401alaque el tallo esta�031constituido

por el tronco, las ramas principales, los sarmientos y las yemas. El tronco,

que no es otra cosa que la continuacién hacia arriba del tallo del

subsuelo, es generalmente tortuosa y cubierta por una corteza més o

menos caduca (V. Vinifera, V. Iabrusca, etc.), que en el caso de especies

de| subgénero Muscadinia (V. rotundifolia) es adherente. Cada a}401ocrece

en diémetro, a}401adiendouna capa nueva de madera, justamente debajo

de la corteza.

Las caracteristicas de la corteza (adherencia, espesor y tinte), del

tronco y de las ramas varian seg}402n|as especies y variedades. Las ramas

principales, de similares caracteristicas que el tronco, constituyen |as

primeras rami}401cacionesde éste. Las ramas' secundarias o brotes

anticipados, surgen directamente de yemas situadas en las ramas
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primarias, son més cortas y dificilmente poseen }402oresy racimos.

Los sarmientos 0 las ramas de| a}401oestén constituidos por el

crecimiento de los brotes después de la maduracién, a lo largo de los

cuales, en intervalos més o menos regulares, se encuentran |os nudos.

De estos salen las hojas y se desarrollan |as yemas y zarcillos. Con

excepcién de la Vitis rotundifolia y Vitis monsoniana, Ia médula de los

brotes esté interrumpida en cada nudo por una capa le}401osaIlamada

diafragma.

Yemas

Ruesta y Rodriguez et al (1992), se}401alanque las yemas estén

constituidas generalmente por tres brotes parcialmente desarrollados con

hojas rudimentarias, o bien con hojas o racimos florales cubiertos por

escamas que estén impregnadas con suberinas y revestidas con pelillos

que protegen |as partes inferiores contra el secamiento.

En condiciones normales, solamente uno de los brotes

desarrollados parcialmente crece en primavera, constituyendo el punto de

crecimiento primario.

A |as yemas se les puede clasi}401carde la siguiente forma:

a. Vegetativas (0 de hojas), que producen solamente hojas.

b. Fruteras, que producen hojas y racimos florales, que se

localizan en posicién opuestas a las hojas en el tercero y cuarto,

cuarto y quinto, o quinto o sexto nudo, contados a partir de la

base (nacimiento de| sarmiento).

c. Axilares, |as que normalmente salen de la axila de las hojas.
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d. Latentes, |as yemas axilares que por alguna razén perménecen

inactivas una estacién o més.

e. Adventicias, las que se desarrollan en cualquier parte de la vid,

excepto en la punta de| brote 0 en las axilas de las hojas.

Hojas

�031 Ruesta y Rodriguez et al (1992), dicen que cada una de ellas es el

crecimiento expandido de un brote que nace en un nudo y tiene una yema

en su axila. Cada hoja tiene tres partes: peciolo, brécteas y limbo, que

poseen senos, lébulos y nervaduras cuyas caracteristicas varian seg}402nIa

especie y variedad. Los tipos de senos peciolares son: cuadrado ancho,

cuadrado, redondeado en U 0 V, sobrepuesto, cerrado.

Las formas més comunes de la hoja son: Cordiforme, redonda,

més larga que ancha y més ancha que larga. Las depresiones més

comunes de los senos son: profundos, medics, poco profundos.

Larrea (1978), se}401alaque las hojas son la parte més importante de

la planta, estos érganos estén formados por unas léminas verdes, de

forma muy tipica, con unas escotaduras que la dividen en Iébulos, que

pueden ser tres o cinco, el ped}402nculoo cabillo entra en la escotadura que

tiene Ia hoja formando lo que se llama seno peciolar.

Zarcillos

Ruesta y Rodriguez et al (1992), consideran a los zarcillos como el

abonamiento de una in}402orescenciay sirven para sujetar |os brotes,

protegiéndolos de la accién del viento, al comienzo son herbéceos, para

volverse Ie}401ososen el oto}401o.
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Hidalgo (2002), indica que el origen de los zarcillos es el mismo _

que el de las in}402orescencias,pudiéndosele considerar una in}402orescencia

estéril, los zarcillos ocupan la misma posicién de aquellas, en un nudo de|

pémpano y en el opuesto de la hoja.

Flores

Ruesta y Rodriguez et al (1992), mencionan que las }402ores|as lleva

un racimo constituido por el eje principal, Ilamado raquis, de| cual salen

ramas que se dividen para formar los pedicelos, que son las que llevan

Ias }402oresindividuales. La porcién del raquis que se extiende desde el

brote hasta su primera rama se llama pednnculo. El eje principal con

todas sus rami}401caciones(raquis, ramas y pedicelos) se denomina

escobajo. Aunque Ia mayoria de las }402oresde las variedades comerciales

de Vitis vinifera son perfectas (con érganos masculinos y femeninos bien

desarrollados en la misma }402or),existen }402oresnetamente femeninas o

puramente masculinas.

Las }402oresestén agrupadas en inf|orescencia de racimo compuesto,

las }402oresde especies y variedades utilizadas como portainjertos son

generalmente estériles. La }402orde la vid, a diferencia de la mayoria de las

}402oresde otras especies, no se abre en la extremidad superior de la

corola, si no que esta se desprende de la base en el momento de la

}402oraciény cae al suelo.

Frutos �031

Ruesta y Rodriguez et al (1992), indica que el racimo de uvas 0

sea el fruto de la vid, cuya forma puede ser regular 0 irregular esté
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constituido por las siguientes partes:

- El escobajo, parte le}401osade| racimo que sirve de soporte a los

granos, cuya composicién al estado verde es similar a las hojas,

representando el 5%'del peso total de| racimo.

- Los granos, parte carnosa de| racimo, constituido por bayas cuyas

caracteristicas son propias de cada variedad y por lo general

contienen semillas, siendo sus principales elementos: az}402cares,

agua, taninos, écidos y potasa, que representan el 95% del peso

total de| racimo. Las principales formas de| grano de uva son:

esférico, esferoide, elipsoidal, elipsoidal alargado, cilindrico,

ovoide, ovoide alargado, obaval, obaval alargado, fusifonne,

datiliforme y cénico.
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CUADRO N° 1.3. Composicién de| fruto de la vid (Ministerio de Salud,

1992)

Extracto' etéreo

Carbohidratos 17.7 mg.

T

T

T
Riboflavina 0.07 mg.

Niacina 0.11 mg.

Ac. Ascérbico Red

1.2.4. Ciclo Vegetativo y Fases Fenolégicas.

- Primer Periodo: Movilizacién de las Reservas

Permite la nutricién de tejidos de los érganos que crecen

(conos vegetativos) y de los que van a formarse, esperando

a que los érganos elaboradores (principalmente hojas) se

desarrollen para cumplir esta misién; el fenémeno consiste

en hacer solubles Ias sustancias de reserva, mediante su

transformacién, bajo |os efectos de las enzimas de la planta.

Esta fase dura un poco antes de iniciar el Iloro hasta

bastante después de| brote.
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0 Segundo Periodo: Crecimiento de todos los Organos

Al principio el crecimiento se debe exclusivamente a la

cantidad de reservas movilizadas; después; los érganos

verdes (hojas desarrolladas principalmente), transformando

Ia savia bruta en savia elaborada abastecen el desarrollo de

la planta. Esta fase total de crecimiento va desde el

brotamiento de la vid hasta un poco antes de| envero,

momento en que virtualmente se detiene el desarrollo de la

p|anta en longitud (brotes y raices dejan de alargarse).

o Tercer Periodo: Acumulacién de reservas

Abarca desde el envero hasta Ia caida de las hojas; |as

hojas suministran savia elaborada a toda la planta, teniendo

tres destinos principales que entran en competencia:

1. Racimos

2. Troncos, brazos y sarmientos

3. Raices.

- Cuarto Periodo; El reposo o Descanso Vegetativo

Periodo de inactividad de la planta que dura desde Ia caida

de hojas hasta poco antes de que vuelva a aparecer el lloro

(Quispe, 2012).

1.2.5. Reproduccién y multiplicacién de la vid

Juscafresa (1981), reporta que la vid aunque pueda reproducirse,

es tarea exclusiva de los genetistas interesados en la obtencién de

nuevos hibridos, tipos y razas de variedades nuevas, y no de los
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viticultores.

La vid se multiplica por estaca o injerto, y aunque pueda serlo por

mugrén, esta préctica ya no puede usarse por el peligro de verse Ia planta

atacada por la }401loxera.Para Ia multiplicacion de portainjertos, los

viveristas dedicados a ello disponen de plantas madres procedentes de

los hibridos obtenidos de las especies Vitis cordifolia, V. beriandieri, V.

n'pan'a, V. rupestris y V. vinifera.

Por medio de estas especies, |os genetistas han logrado un cierto

numero de hibridos que como portainjertos se adaptan a toda clase de '

tierras y ofrecen una perfecta a}402nidadcon todas las variedades sobre

ellos injertados.

Hidalgo (1993), indica que la multiplicacién por semilla no permite

conservar los caracteres varietales de la planta que lo ha producido,

porque Ia vid no es una planta alégama con un alto grado de

heterocigosis, sino que da lugar en la fecundacién a una variadisima

disyuncién de caracteres en |a meiosis con fonnas de caracteristicas muy

diversas y variables.

1.3. CONDICIONES ECOLOGICAS PARA EL CULTIVO

1.3.1. clima

Ruesta y Rodriguez et al (1992), se}401alanque la vid, no obstante

que se adapta a muy variados climas, para prosperar mejor necesita de

veranos largos, desde tibios hasta calientes y secos, e inviernos frescos.

No prospera bien en climas con veranos h}401medos,debido a su gran

susceptibilidad a enfermedades criptogémicas. La presencia de Iluvias
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durante la fructificacién constituye un factor limitante, que generalmente

ocasiona pudricién de los racimos.

Los tejidos de la vid permanecen inactivos 0 sea en estado de

dormancia, hasta 10°C iniciando su brotamiento al calentarse el ambiente

por encima de esta temperatura, por lo tanto, la acumulacién de calor por

encima de 10°C (grados/dias) marca el ciclo de crecimiento del cultivo y

determina el comportamiento de las variedades. En las principales zonas

viticolas de| pais estas acumulaciones de calor varian de 1500 a 3400

gradosldias.

En términos generales, el clima de la costa es aparente para el

cultivo de la vid, no obstante que las altas temperaturas invernales

impiden el adecuado agoste, siendo |os factores climéticos de la costa |os

I més favorables. En la sierra, el cultivo prospera en los valles interandinos

y en la selva es forzada, vegetando durante todo el a}401o,otros factores,

tales como la latitud, Ia altitud, |os vientos y su duracién y la luz solar

también tienen sus efectos en el desarrollo de| cultivo.

1.3.2. Suelo

Ruesta y Rodriguez et al (1992), dicen que la vid es una especie

que se acomoda a gran diversidad de suelos, sin embargo, deben

elegirse de preferencia |os terrenos sueltos, profundos, con pH 5.6 a 7.7,

para asegurar un buen sistema radicular, debe evitarse suelos pesados,

con mal drenaje. Respeto a la composicién quimica, deben tener un

contenido aceptable de elementos nutritivos. Se debe destacar que la vid

es una especie que tienen ciertas condiciones de resistencias a la sequia
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y a la presencia de sales en el suelo.

Hidalgo (1993), indica que el Iaboreo de| suelo es la préctica més

antigua en el cultivo de la vid, bien sélo 0 en combinacién con otras

operaciones, comprende un conjunto de operaciones con el objeto de

Iograr un desarrollo satisfactorio de la vid, actuando sobre sus

componentes fisicos, quimicos y biolégicos.

1.4. LABORES CULTURALES

1.4.1. Poda

Ruesta y Rodriguez et al (1992), dicen que la poda constituye el

medio principal para regular Ia cosecha. Significa el corte y la remocién de

ciertas partes de la planta para modi}401cary utilizar sus hébitos naturales,

con el objetivo de Iograr Ia mayor produccién y calidad de la fruta, a

menor costo y por un largo periodo de tiempo.

Los objetivos de la poda son:

a Producir plantas vigorosas, mecénicamente fuertes, sanas y

capaces de producir abundantes cosechas durante el mayor

periodo de tiempo.

- Obtener plantas bien conformadas con sus ramas

armoniosamente distribuidas.

- Contribuir a una adecuada distribucién de| érea frutera, para

obtener fruta de tama}401oy excelente calidad.

Los principios de la poda son:

La poda tiene un efecto depresivo, 0 sea que la remocién de las

partes Vegetativas produce disminucién en su habilidad productiva. La
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produccién excesiva disminuye el vigor de la planta. Asi, cuando se deja

de podar una vi}401a,se obtiene mayor cosecha pero el exceso de su

produccién la debilita y envejece.

Cuanto més vertical es la posicién del brote, més vigoroso seré, de

alli la préctica de curvar el sarmiento después de su poda antes de atarlo

sobre el alambre. La capacidad de la vid esté en funcién directa al numero

de brotes que se desarrollan. El vigor de éstos, a su vez, varia

inversamente con su n}402meroy con la cantidad de frutos. Por otra parte,

para continuar un brazo, debe elegirse el sarmiento situado més abajo y

més cercano a la base.

La capacidad de fructi}401caciénde las yemas, dentro de ciertos

limites, varia inversamente con el vigor de los brotes, Ias yemas

fructiferas de la vid se presentan normalmente en brotes del a}401o,que

nacen de sarmientos de| a}401oanterior.

Tipos y sistemas més comunes

Se distinguen dos tipos de poda en funcién de| estado vegetativa

de las plantas: en seco y en verde.

1. Poda en seco, se efect}402acuando la vid se encuentra en reposo

vegetativo y puede ser de formacién, fructi}401cacién(poda corta y

poda larga) sanitaria y de rejuvenecimiento.

2. Poda en verde, es la préctica complementaria de la poda en

seco, que se efect}402adurante el periodo de actividad de la

planta, comprende el desbrote, despunte, deshoje, incisién

anular y aclareo de racimos.
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1.4.2. Deshierbo

Ruesta y Rodriguez et al (1992), indican que es la eliminacién de

las malezas, que cuando crecen Iibremente, compiten con las plantas,

resténdoles agua y elementos nutritivos; igualmente en algunos casos son

hospederos de plagas y/o enfermedades y a la vez di}401cultanotras labores

culturales. El deshierbo permite mantener Ia humedad de| suelo

favoreciendo Ia profundizacién y emisién de nuevas raices y permitiendo

en esta forma el mejor aprovechamiento del suelo.

El trabajo se realiza por lo general durante la época de mayor

actividad (agosto y abril), en dos fonnas: a méquina, mediante

implementos especializados o implementos manuales; y, con sustancias

quimicas, basada esta modalidad en el uso de herbicidas. La combinacién

de ambos métodos reporta buenos resultados bajo ciertas condiciones.

1.4.3. Riegos

Ruesta y Rodriguez et al (1992), dice que a vid como cualquier otro

vegetal, necesita para cumplir su ciclo vegetativa de un volumen

determinado de agua, el cual varia segun el clima, suelo, estado

vegetativo y clase de vid cultivada.

Periodos criticos

- En primavera al inicio de| brotamiento

- Durante el répido crecimiento de los brotes

- Cuando aparecen los racimos }402orales

o Durante el crecimiento de los granos
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- Durante la maduracién

- Después de la cosecha

El primer riego traténdose de plantas en produccién debe realizarse

después de la poda, con un volumen su}401cienteque permita al suelo

alcanzar su estado de capacidad de campo. En adelante, deben darse

riegos frecuentes en suelos arenosos y més distanciados en suelos

pesados, de tal manera que la humedad del suelo nunca Ilegue al

�034porcentajeperrnanente de marchitamiento".

1.4.4. Fertilizacién

Ruesta y Rodriguez et al (1992), dicen que los fertilizantes

constituyen el factor fundamental de la produccién viticola moderna, a

condicién de que se les suministre en dosis, época, lugar y modo de

aplicacién acordes con los requerimientos de| cultivo.

Una revisién sobre este tema es expuesta por Garcia y Dorronsoro

et al (2006), quienes sostienen que las plantas sintetizan sus alimentos a

partir de elementos quimicos que toman de| aire, agua y suelo. Existen 60

elementos quimicos constituyentes de las plantas, de los cuales 16 son

esenciales y se dividen como macronutrientes (primarios: N, P y K; y

secundarias: Ca, Mg y S) y micronutrientes (Fe, Cu, Zn, Mn, Mo, B, CI).

Aparte se encuentran el C, H y O que los toman |as plantas de| aire y del

agua. El CO2 y H20 representan en la préctica, Ia (mica fuente de energia

para sus reacciones de sintesis. Una situacién problemética bastante

generalizada, es la que se deriva de la aplicacién abusiva de feriilizantes

en el suelo con el }401nde aumentar el rendimiento de las cosechas, y en
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esos momentos |os fertilizantes pierden su accion bene}401ciosay pasan a

ser contaminantes de| suelo.

Los fertilizantes contienen N, P, K, bien por separado, 0 en

productos formados por mezclas de diversos elementos. Pueden ser

minerales inorgénicos y orgénicos. En funcién de los nutrientes

contenidos se les denomina: simples (con uno solo de los elementos

primarios) o compuestos (con 2 o 3 elementos primarios). Los abonos

orgénicos constituyen un grupo muy diverso de materiales procedentes de

residuos de animales y vegetales ma�031so menos transforrnados y que

presentan altos contenidos en materia orgénica. Entre Ios més

importantes se mencionan: estiércoles, purin, paja, compost y abono

verde. El compost es un producto de descomposicién de residuos

vegetales y animales, con diversos aditivos. Este grupo es el més amplio

de los abonos orgénicos; comprende desde materiales sin ninguna

calidad, procedente de los basureros, hasta sustratos perfectamente

preparados con alto poder fer}401lizante.

Efecto de los Abonos Sintéticos

indice Salino

Tisdale y Nelson et al (1985), indican que los fertilizantes aumentan

la concentracién salina de la solucion del suelo.

Las sales fertilizantes di}401erenmucho en su efecto sobre la

concentracién de la solucién de| suelo. Los fertilizantes mezclados del

mismo grado pueden también variar fécilmente en el indice salino,

dependiendo de los transportadores con que estén formulados.
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Deberia se}401alarsebien que los fertilizantes de anélisis alto pueden

tener generalmente un indice salino més bajo por unidad de nutrientes

para las plantas que los fertilizantes hidrosolubles del anélisis bajo, a

causa de que ellos son usualmente elaborados con materiales de ana'|isis

alto. Las sales de nitrégeno y potasio tienen indices salinos muchos

mayores y son mucho més detenninantes para la germinacion que las

sales fosforadas cuando se colocan cerca de la semilla 0 en contacto con

ésta.

Acidez y Basicidad de los Fertilizantes Nitrogenados

Algunos materiales fertilizantes dejan un residuo écido en el suelo,

otros un residuo bésico, y todavia unos terceros parecen como si no

tuvieran influencia sobre el pH de| suelo. Resultados de numerosos

experimentos han mostrado que, entre los nutrientes de plantas, el

nitrégeno, el fosforo, el potasio, y los transportadores de fosforo y potasio,

tienen poca o ninguna in}402uenciasobre la acidez de| suelo. Los

transportadores de nitrégeno, sin embargo, tienen un efecto considerable

sobre el pH de| suelo y sobre |as pérdidas de cationes por filtracion

(Tisdale y Nelson et al 1985).

Efectos de| Abono Nitrogenado

Garcia y Dorronsoro et al (2006), indican:

o Aportacion de nutrientes, aparte de| nitrégeno, como S, Mg, Ca,

Na y B.

o Variacion de la reaccién el suelo (acidi}401caciéno alcalinizacién).

lncremento de la actividad biolégica de| suelo con importantes
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�030_ I efectos indirectos sobre la dinémica global de los nutrientes.

- Da}401ospor salinidad y contaminacién de acuiferos, causados por

una dosi}401caciénmuy alta.

- Da}401oscausados por las impurezas y productos de

descomposicién.

- Efecto secundario, herbicida y fungicida, de la cianamida célcica.

Efectos de Ios Abonos Fosfatados

Garcia y Dorronsoro et al (2006), indican que:

o La aportacién de nutrientes, ademas de| fésforo, como el azufre,

calcio, magnesio, manganeso y otros; asi como sustancias intitiles,

desde el punto de vista de la fertilidad, sodio y silice.

- Aportacién de sustancias que mejoran Ia estructura: cal y yeso.

- Variacién de| pH del suelo.

o lnmoviiizacién de metales pesados.

Efectos Secundarios de Abonos Potésicos

Garcia y Dorronsoro et al (2006), indican:

o lmpureza en forma de aniones.

o lmpureza en forma de cationes.

o Efecto�030salinizante, producido por las impurezas de los abonos

potésicos, fundamentalmente, |os cloruros.

A continuacién se resume |os mecanismos de pérdida de los

macronutrientes en el suelo.
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�030 PERDIDAS DE NUTRIENTES EN

av �030 ELSUELO

Insolubilizadén DESNHRIHCACION VULATIUZACION

Bacterias pH

desnitri}401cantes elevado

}401%')�031Ll{JE§LYé3 I Nit}401}401canles I Solubilizacién

FIJACICIN - a
: Bacterias 1

5 FIJACION E

; Solubllizaoién Solubllizacién : aroillas ""E�034�035�030�035'�035�034�030;

+ I an ¢

meal. LIXIVIACJON

FUENTE: Tisdale y Nelson et al (1985).

MATERIA ORG/\NlCA

Peirano et al (1992); Stevenson y Cole et al (1999), sostienen que

la utilizacién racional de un suelo implica la preservacién de su materia

orgénica (M.O.) y de su micro}402oraasociada, con el objeto de no deteriorar

su capacidad para regular la disponibilidad de macro y micronutrientes.

Por todos los aportes que la M.O. otorga al suelo se Ie ha

reconocido como un importante componente de su calidad (Elliot et al

1994). En el pasado, estudios de la M.O. y su relacién con las précticas

de manejo, han establecido su importancia para la fertilidad del suelo y la

productividad de los cultivos (Campbell et al, 1992). Més recientemente, la

M.O. ha asumido gran importancia como fuente potencial de CO2
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atmosférico, por lo cual, conservar o aumentar sus niveles en el suelo se

justi}401canno tan solo desde una perspectiva agronémica, sino también

desde un punto de vista medioambiental (Elliot et al, 1994).

El contenido de la M.O. en un suelo esta altamente in}402uenciadopor

las practicas agronomicas tales como tipo de cultivo, rotaciones y manejo

de residuos (Stevenson y Cole et al 1999), y aunque ésta, evoluciona muy

lentamente, algunas de sus fracciones constituyentes pueden ser mucho

mas sensibles a cambios inducidos por tales précticas (Omay et al, 1997).

Tate (1987), indica qtle estas fracciones, antes mencionadas,

poseen tiempos de reciclaje que varian desde horas a siglos. En un

modelo simple que describe Ia M.O. del suelo se consideran dos

fracciones: una fraccion labil y una fraccion estable. La primera es

sensible a las modi}401cacionesa corto plazo, in}402uenciala actividad

biolégica y se comporta como fuente de nutrientes para vegetales y

organismos del suelo. La segunda, representada por sustancias h}402micas,

esta involucrada en procesos }401sicoquimicosque afectan la estructura e

intercambio de iones en el suelo (Bragato y Primavera�030etal, 1998).

La fraccién labil representa solo una peque}401aproporcion de| total

de la M.O., y es la mas dinémica y sensible a través de| tiempo. Ademés,

esta fuertemente vinculada a la productividad y fertilidad del suelo debido

a su capacidad para suministrar nutrientes tales como N, P, S �030y

micronutrientes (Biederbeck et al 1994; Stevenson y Cole et al 1999). De

este modo, la determinacién de la fraccion lébil provee un parémetro de
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fertilidad, productividad potencial y sirve como un indice temprana de

cambio en la M.O. total (Dalal y Mayer et al, 1986).

Se han propuesto un gran n}402merode métodos para identi}401cary

cuanti}401carlos componentes lébiles de la M.O. Estos son los métodos de

fraccionamiento fisico y los métodos biolégicos. Los ultimos se basan en

el analisis de la poblacién microbiana, el componente més activo y

sensible al impacto externo dentro del suelo y que de}401nesus

caracteristicas, especialmente en lo referente a su fertilidad, interviniendo

en los procesos de descomposicién de residuos, ciclado de nutrientes y

transformaciones de la M.O. del suelo (Zuninob et al 1982; Schnilrer et al,

1985; Collins et aI1992; Lobkov, 1999).

De esta manera, la actividad microbiana de| suelo constituye una

medida fundamental de importancia ecolégica, puesto que por una parte

representa el nivel de la actividad biolégica involucrando el componente

la'bi| de la M.O. y, por otra, integra los factores de| medio ambiente y su

in}402uenciasobre la misma�030

Un suelo rico en materia organica y microbiota es un indicador de

alta fertilidad y disponibilidad de nutrientes. La microbiota descompone |os

residuos orga'nicos liberando agua y sustancias minerales, mineralizan el

humus, transforman |os elementos no disponibles en disponibles,

participan en los procesos de }401jaciénbiolégica del nitrégeno atmosférico y

en la oxidacién reduccién de los nutrientes. La microbiota utiliza la energia

del carbono para su metabolismo, por lo que existe una relacién directa

entre microorganismos, fertilidad de| suelo y contenido de materia
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orgénica en el suelo, (Gémez, 2000). En dichos procesos no todos los

invertebrados tienen la misma importancia y se ha demostrado que

existen relaciones jerérquicas, dentro de la cuales ciertos organismos

realizan un control en actividad de otros, (Cabrera y Crespo et al, 2001).

Abonos Orgénicos:

Gros (1986), menciona que los abonos orga'nicos son sustancias

que estén constituidas por desechos de origen animal, vegetal o mixto que

se a}401adenal suelo con el objeto de mejorar sus caracteristicas fisicas,

biolégicas y quimicas. Estos pueden consistir en residuos de cultivos

dejados en el campo después de la cosecha, cultivos para abonos en

verde; restos orgénicos de la explotacién pecuaria; restos orgénicos del_

procesamiento de productos agricolas; desechos domésticos; compost

preparado con las mezclas de los compuestos antes mencionado. Estas

clases de abono no sélo aportan al suelo materiales nutritivos, sino que

ademés in}402uyenfavorablemente en la estructura de| suelo. Asimismo

aportan nutrientes y modi}401canIa poblacién de microorganismos en general,

de esta manera se asegura la formacién de agregados que permiten una

mayor retentividad de agua, intercambio de gases y nutrientes, a nivel de

las raices de las plantas.

Bene}401ciosdel Uso de Abonos Orgénicos:

Los terrenos cultivados sufren Ia pérdida de una gran cantidad de

nutrientes, lo cual puede agotar la Materia Orgénica de| suelo, por esta

razén se debe restituir permanentemente. Esto se puede Iograr a través de,

manejo de los residuos de| cultivo, el aporte de los abonos orgénicos,
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estiércoles u otro tipo de material orgénico introducido en el campo. El uso

de los abonos orgénicos se recomienda especialmente en los suelos con

bajo contenido de materia orgénica y degradada por el efecto de la erosién.

Pero su aplicacién puede mejorar la calidad de la produccién de cultivos en

cualquier tipo de suelos.

Ansorena (1992), menciona que las funciones o caracteristicas que

la materia orgénica imprime en un suelo agricola son, en mucho, Ia parte

resultante y més importante de todo este apartado que nos ocupa. La

materia orgénica in}402uyeen el suelo, doténdolo de funciones caracteristicas

que sin ella no tendria. Estas caracteristicas son las utilizadas en

agricultura para corregir defectos bésicos que se presentan puntualmente

en los suelos. Entre los defectos més destacados podemos citar Ia

incapacidad de los suelos arenosos para retener agua y nutrientes, la

sobresaturacién de agua en los suelos muy arcillosos y su compacidad, etc.

Veamos algunas de las caracteristicas que la materia orgénica imprime al

suelo, como:

> El Color. El color oscuro caracteristico de los suelos orgénicos y

muy orgénicos puede favorecer que la temperatura de los mismos

sea superior a lo normal. Solamente el 5% de materia orgénica en el

suelo es su}401cientepara que éste, obtenga una coloracién oscura,

casi negra. Se sabe que los colores oscuros absorben mayor

cantidad de radiacién que los claros, por lo cual se calientan més. La

M.O. puede retener hasta 20 veces su peso en agua.
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> Combinacién con Minerales Arcillosos. La materia orgénica une

|as particulas del suelo en unidades estructurales (agregados), con

lo que se consigue mejor aireacién. En terrenos arcillosos donde la

problemética de la sobresaturacién del agua, puede ser un problema

acuciante, la materia orgénica permite el intercambio de gases,

estabiliza Ia estructura e incrementa Ia permeabilidad.

> Quelacién. Forma complejos estables con Cu�035,Mn�035,Zn�035y otros

cationes polivalentes. Al formar quelaciones (enlaces quimicos muy

estables) con los microelementos, disminuye Ia capacidad de la

planta para poder absorberlos.

> Solubilidad en Agua. La insolubilidad de la materia orgénica es el

resultado parcial de su asociacién con las arcillas. Las sales de

cationes divalentes y trivalentes en combinacién con la materia

orgénica también son insolubles. La materia orgénica aislada

también es parcialmente insoluble. Hay, no obstante, una parte de la

materia orgénica que si es soluble en agua y se pierde hacia Ias

capas freéticas por lixiviacién.

> Relaciones con el pH. La materia orgénica amortigua el pH del

suelo. Es decir, establece una uniformidad écido - bésica en el

medio.

> Intercambio Catiénico. La M.O. incrementa la capacidad de

intercambio catiénico (C.|.C.) de un suelo en un porcentaje que varia

entre el 20% y el 70%. La acidez total de las fracciones aisladas del

humus varia entre 3000 y 14000 mols kg�035.
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> Mineralizacién. La descomposicién de la materia orgénica produce

CO2, NH4", NH3', P04�031Y S04�030.Estos iones son la fuente de

elementos nutritivos para el crecimiento de las plantas.

> Combinacién con Moléculas Orgénicas. ln}402uyeen la bioactividad,

persistencia y biodegradibilidad de los plaguicidas. Modi}402caIa

relacion de aplicacién de los pesticidas para un control efectivo.

Ruesta y Rodriguez et al (1992), La vid como la mayoria de las

plantas perennes, tienen altas respuestas a los macro elementos

primarios como el nitrégenos, fésforo, potasio, azufre y el magnesio,

ademés de los micro nutrientes. El rol de estos macro nutrientes es la

siguiente:

Rol del Nitrégenoz

Es el elemento esencial de| material constitutive de las plantas, que

favorece la produccion y crecimiento de las hojas, aumentando su verdor.

Cuando se le aplica sin equilibrio con otros nutrientes puede retrasar Ia

fioracién y fructi}401cacién.Sus efectos son inmediatos cuando se Ie

suministra con humedad adecuada.

Rol de| Fésforoz

Es un ingrediente activo de| protoplasma, que favorece ei

desarrollo de las raices y agoste de la madera, estimula Ia floracién,

mejora el cuajado de los frutos y acelera la maduracién, aumentando Ia

resistencia a enfermedades.

Rol del Potasio:

Es un elemento necesario e indispensable para muchos procesos

42



metabélicos de la planta que ayuda en la produccién de az}401cares,

almidones y aceites. Favorece el agoste de los sarmientos y mejora la

calidad de los frutos, impane mayor vigor y resistencia a enfermedades y

su reaccién es tardia pero duradera.

Absorcién de los Principales Nutrientes:

La vid absorbe, répidamente, nitrégeno y écido fosférico entre la

fase de brotamiento y la fase de }402oracién.La absorcién de nitrégeno es

algo més Ienta en el periodo comprendido entre la }402oraciény el envero de

los frutos, siendo aun més Ienta Ia absorcién de| fésforo en igua| fase.

Respecto a la absorcién de| potasio, su ritmo es irregularmente

uniforme entre el brotamiento y la maduracién de los frutos. La vid extrae

de| suelo considerables cantidades de nutrientes que se distribuyen en la

madera, frutos y demés partes de la planta.

La continua extraccién de elementos minerales a través de las

raices produce un empobrecimiento gradual de| suelo, por lo que la

aplicacién de fertilizantes es de suma importancia, tanto para asegurar

un buen crecimiento de la planta como para Iograr rendimientos

econémicos y fruta de mejor calidad, a modo ilustrativo cabe mencionar

que la extraccién de nutrientes para obtener una produccién de 10

toneladas por una hectérea se estima en promedio en 80 kg de nitrégeno,

30 kg de fésforo y 100 kg de potasa (Tineo, 2011).

Estas cifras no deben ser consideradas como iguales a las

cantidades de fertilizantes por aplicar, pues parte de los abonos se

pierden en el suelo, en consecuencia, las dosis de fertilizantes por aplicar
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deben ser en todo caso mayores a las cantidades de nutrientes extraidos

y de acuerdo al anélisis de| suelo (Juscafresa, 1981).

Cantidad, época y Forma de Aplicacién de Fertilizantes

a. Factores a considerar. En la aplicacién de fertilizantes en un

vi}401edose considera |os siguientes factores: tipo de suelo. época de

aplicacién, cantidad y clase de fertilizantes, patrones, variedades,

edad de las plantas, programas anteriores de fertilizacién, control

de plagas y enfermedades, anélisis quimico de| suelos y plantas,

diagnésticos visuales.

b. Epoca y forma de aplicacién. En abonos orgénicos su

incorporacién debe realizarse con anticipacién al brotamiento,

aprovechéndose las labranzas de invierno o primavera. En los

fertilizantes quimicos hasta |os tres primeros a}401oses preferible

efectuar un minimo de tres aplicaciones al a}401o,la primera al inicio

de la primavera, la segunda durante Ia }402oraciény la tercera al inicio

de| verano.

A partir de| tercer a}401oen que se inicia la produccién, el

abonamiento bésico puede efectuarse en dos épocas; al inicio de la

primavera, colocando el 50% de nitrégeno, todo el fosforo y el 50%

de potasio; y después de la }402oracién,poniendo el 50% del

nitrégeno y potasio restantes.

c. Fertilizacién Foliar. Es empleada para suministrar nutrientes a

través de las hojas, mediante pulverizaciones al follaje durante
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periodos criticos en que la planta no puede absorberlos a través de

las raices en cantidad su}401ciente,las cantidades a aplicarse son

detenninadas mediante |os correspondientes anélisis foliares.

(Ruesta y Rodriguez et al, 1992).

1.4.5. PLAGAS Y ENFERMEDADES

Plagas

a. Filoxera. El agente causante es: Dactylosphaera vitifoliae

Shimer. lnsecto peque}401isimo(pulgén) de color amarillento y

biologia complicada, cuyo ciclo de vida se desarrolla parasitando la

vid tanto en su parte aérea, donde forma caracteristicas agallas

(fase gallicola), como en las raices (fase radiclcola), donde forma

nudosidades.

Los da}401osson en las hojas, zarcillos, racimos }402orales,etc. donde,

forma agallas como consecuencia de las picaduras de| insecto y en

las raices, las Iarvas se desarrollan en su fase radicicola donde se

mani}401estannudosidades y son los da}401osde mayor importancia

econémica, el parasitismo de este insecto origina una necrosis y la

raiz muere.

En el control cultural se realizan labores de podas racionales,

fertilizacién adecuada y riegos oponunos; eliminacién y quema de

hojas, brotes infestados y brotes de invierno, en el control quimico

después de la poda como accion defoliante y destructora de

huevos de invierno, aplicar en forma de pulverizacién la mezcla del

grupo de los cresoles (SeIinon PM 50%), mils trionas (aceite
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agricola) y agua.

Debe tenerse especial cuidado al efectuar este tratamiento de que

las yemas se encuentren dorrnidas, para evitar quemaduras de los

brotes, la fase gallicola puede controlarse en forma fécil, mediante

la aplicacién de Hexacloruro de benceno y el nL'1mero de

tratamientos y el intervalo entre los mismos dependeré del grado de

infestacién y de la e}401caciade la aplicacién.

Este insecticida debe aplicarse sélo hasta antes de la }402oraciéno

después de la cosecha y el uso de portainjertos es el medio

verdaderamente e}401cazy préctico para el control de la }401loxera

radicula. Ejemplo de portainjertos: Berlandieri x Rupestris 110 �024

Richter.

Enfermedades

a. Oidium: El agente causante es el hongo Uncinula neca'tor

(Schw), Burr, cuyo micelio (talo) es enteramente super}401cial.Ataca

a los érganos jévenes de la vid, hojas, brotes, sarmientos,

in}402orescenciay frutos, manifesténdose en fonna de manchas

blancas que se cubren con una capa blanquecina y pulverulenta

que al }401nalde la actividad de la planta cambia a color bruno

(marrén).

Si hay ataque a las inflorescencias sus }402oresse marchitan y caen

sin llegar a formarse los frutos, cuando los frutos son atacados se

deforrnan y a veces se rajan como resultado de la paralizacién del

crecimiento de las areas afectadas. Su control consiste en efectuar
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podas apropiadas que favorezcan una buena circulacién del aire y

poca sombra, todo el material de poda debe ser recogido y

quemado.

El control mediante azufradas (espolvoreos o pulverizaciones a

presién), alternados con fungicidas especi}401coscomo Karathane, la

primera aplicacién es al inicio de| brotamiento, cuando Ios brotes

alcanzan 10 a 15cm. de largo; Ia segunda cuando |os brotes tienen

25 a 30cm, la tercera a inicio de la floracién, la cuarta cuando los

granos alcanzan el tama}401ode una arveja y la quinta dos o tres

semanas después del tratamiento anterior (envero).

b. Podredumbre Gris: El agente causante es el hongo Botrytis

' cinérea Pers. Enfermedad de climas de alta humedad

especialmente presente en vi}401edosde zonas Iluviosas. El ataque

es a los racimos en plena madurez y, cuando Ias condiciones son

favorables, también act}402asobre |as hojas, sarmientos y racimos.

Los racimos atacados presentan manchas decoloradas, pierden su

consistencia, y se desprenden |as uvas fécilmente.

Sobre la super}401ciede las uvas se forma una abundante

e}402orescenciagris pardusca, constituida por los conidios del hongo,

|os frutos atacados se secan y se pudren. Su control es la

pulverizacién con fungicidas especi}401coscomo el Captafol, las

condiciones de nuestra costa no son favorables a la pudricién de

racimos por Botrytis en forma primaria, més bien parece ser �031

originada por organismos secundarios.
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Generalmente en nuestro pais la pudricién de racimos se produce

como la consecuencia de la picadura de insectos o riegos mal

aplicados (Ruesta y Rodriguez et al, 1992).

1.4.6. COSECHA 0 VENDIMIA

Ruesta y Rodriguez et al (1992), constituye la fase }401naldel ciclo

vegetative viticola, siendo Io ideal que en ella las uvas se encuentren

atractivas, de calidad comestible, de buenas caracteristicas para su

empaque y conservacién, y que Ileguen a los mercados a precios

remunerativos.

Masias (1993), Terminado el proceso evolutivo de la uva, después

de un amplio periodo de maduracién, hay que proceder a la recogida de

la misma, pero es diferente el criterio que ha de seguirse para la }401jacién

del momento de su realizacién segL'1n el destino de la produccién.

La vendimia }401siolégicase determina cuando las pepitas o semillas

de la vid estén perfectamente confonnadas para su germinacién, ello no

interesa al viticultor, pero si al genetista. La vendimia industrial

corresponde al momento en que la uva tiene un maximo contenido de

az}402car.

La vendimia tecnolégica corresponde al momento éptimo de

recoger Ia uva, seg}402nel destino que ha de dérsela, Ia uva de mesa es, en

general recogida mas temprano en cuanto se destina para vino, y para

esta depende seg}402nel tipo que se produzca.

No es lo mismo para un vino joven fresco y afrutado que para uno

dedicado a la crianza, el viticultor tiene que establecer la fecha mas
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adecuada para sus }401nes.

Ibar (1998), el momento para efectuar Ia vendimia esté

subordinado a varios factores, que son diferentes seg}402nlas regiones;

estos son:

> Las condiciones meteorolégicas.

> La completa y comprobada maduracién de la uva.

> La fase lunar

> Las horas més adecuadas del dia.

El momento de vendimiar esta en relacién con la cantidad de

azdcar y la proporcién de acidez de las uvas, debiéndose obtener un �030

mosto donde se encuentran en perfecta proporcién ambos factores.

Madurez

La uva como cualquier otra fruta, tiene dos clases de madurez: Ia

comercial y la }401siolégica.La primera es cuando la uva ha

alcanzado el estado éptimo para los usos que se Ie quiere dar. Por

lo general en este estado Ia cantidad de azucares alcanza el

méximo requerido y la de écidos un minimo, igualmente ponderado,

existiendo un balance en el sabor entre dulzor y acidez; y la

segunda cuando las semillas o pepitas se encuentran aptas para

germinar bajo determinadas condiciones.

El estado de madurez es la condicién que resulta cuando |os

cambios de los diversos cnmponentes de| fruto han llegado a un

punto donde su efecto combinado sobre la calidad de una

determinada variedad es la aproximacién més cercana posible a la
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ideal para un propésito de}401nido.

La madurez no es absoluta ni representa el producto }401nalen los

cambios que se llevan a cabo en las bayas; asi, una uva muy écida

y con poco az}402carpuede ser necesaria para un propésito y en la

condicién contraria satisface otro propésito. En consecuencia, tal

como se ha dicho, Ia condicién de madurez comercial de la uva

varia de acuerdo con la utilizacién que se Ie quiera dar, asi como

con el estado de desarrollo de| fruto.

Entre |os principales actores que influyen en la maduracién

tenemos: variedad, cantidad de calor efectivo desde Ia floraciéon,

manejo de vi}401edo,tipo de suelo, y toda préctica que tienda a

retener la corriente descendente de los elementos nutritivos

elaborados por las hojas.

La madurez de| fruto puede reconocerse por signos exteriores que

son caracteristicos de cada variedad, como, color de la piel,

consistencia, sabor al paladar, etc. La cosecha en el grado correcto

de madurez es esencial para asegurar: su aptitud para el consumo,

su aptitud para el almacenamiento y transporte, su habilidad para

madurar normalmente y su conformidad con las normas existentes

(cuando sea aplicable). (Ruesta y Rodriguez et al, 1992).

Cosecha de Uvas para Vini}401cacién _

Los criterios més importantes a considerar para determinar Ia

madurez de las uvas destinadas a la vini}401cacién,en este caso para

la produccién de vino son los siguientes: contenido de azucar,
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acidez, pH y la relacién Balling I écido de| jugo fresco extraido. El

contenido de azucar se determina con hidrémetros y / o

refractémetros. Se ha encontrado que la relacién Bailing / écido es

una base més sélida que el contenido de az}402carpara determinar la

época de cosecha més adecuada.

En contraste con las uvas de mesa, |as uvas destinadas a

vini}401caciénse cosechan normalmente con una amplitud de

maduracién que varia de 20 a 25aBa||ing, las uvas para vini}401cacién

estén listas para suvcosecha cuando Ia relacién de los diferentes

componentes de| fruto, azucar, écido, pH y especialmente Ia

relacién Bailing I écido sean éptimas para la produccién de un vino,

en este caso Ia produccién de Pisco de| tipo deseado.

La fonna de recoger y transportar Ia uva varia de una regién a

otra, en funcién de las caracteristicas varietales, condiciones

climéticas, manejo de| vi}401edoy exigencias de las bodegas

receptoras. Para la recoleccién de racimos se utilizan |as tijeras de

cosecha y cajas de madera o canastas (balayes) especiales,

tratando de que la uva Ilegue a la bodega en las mejores

condiciones (Ruesta y Rodriguez et al, 1992).
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CAPITULO ll

MATERIALES Y METODOS

2.1 UBICACION GEOGRAFICA DEL EXPERIMENTO

El trabajo experimental se realizé en el vi}401edode| Centro

Experimental Wayllapampa de la Facultad de Ciencias Agrarias,

propiedad de la Universidad Nacional de San Cristébai de Huamanga, Se

encuentra ubicado geogré}401camentea 13° 04' O2" latitud Sur y 74° 12�03101�035

longitud Oeste y a una altitud de 2478 msnm de| distrito de Pacaycasa,

provincia de Huamanga y departamento de Ayacucho. Clasi}401cadocomo

una zona de vida: estepa espinoso-montano Bajo Subtropical (ee-MBS),

ONERN 1976.

2.2. CARACTERISTICAS CLIMATOLOGICAS

El Centro Experimental Wayllapampa se halla incrustada en los

Andes Centrales de la sierra central del Peri]; desde el punto de vista de

la geomorfologia forma parte de la gran fosa tecténica de tendencia

circular que abarca desde la abra de Toccto a 4173 msnm hasta el volcén
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de Vinchos y el abra de Apacheta (cerca la Tambo), a 4140 msnm.

Rocha (1982), se}401alaque el clima de Ayacucho corresponde a una

regién semiérida y la dislribucién y las escasas Iluvias a determinado que

prospere una vegetacién xerofitica 0 de hojas caducas y presenta las

siguientes caracteristicas:

- El clima es templado, de acuerdo a la estacién.

o El periodo de Iluvias comienza en el mes de octubre y

}401nalizaen el mes de abril.

0 Los meses mas calurosos son octubre y noviembre.

o Los meses més frios son junio yjulio.

a La precipitacién es de 400 a 500 mm por a}401o

o La humedad relativa varia entre 30% y 60%, siendo mas alta

entre diciembre y marzo.

- El relieve varia de suave a accidentado, propio de las

terrazas de una zona interandina, con inclinacién tipica de

las laderas de estas zonas. El patrén edafico esta constituido

por suelos generalmente de textura media a franco limoso y

de reaccién neutra a alcalina.

2.2.1. BALANCE HIDRICO

Para realizar el balance hidrico se tomé los datos de temperatura

méxima, minima, media mensual, precipitacién mensual, humedad

relativa mensual y velocidad de viento, proporcionada por la Estacién

Meteorolégica de Wayllapampa ubicada a 2478 msnm para el periodo

agosto 2009 a julio 2010. El balance hidrico se realizé utilizando la
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metodologia del Método de Hargreaves, establecida por la O}401cina

Nacional de Evaluacién de Recursos Naturales (ONERN).

Los datos de temperatura méxima, minima y media mensual, y el

balance hidrico respectivo, se muestran en el cuadro 2.1 y }401gura2.1;

donde el dé}401cithidrico corresponde a los meses de agosto, setiembre y

octubre del 2009 y los meses de abril, mayo, junio y julio del 2010;

ademés, se observa e| exceso de precipitacién durante |os meses de

noviembre y diciembre del 2009 y enero, febrero y marzo del 2010.
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2.3. ANALISIS Fislco-QuiMIco DEL SUELO

El suelo de| vi}401edodel C.E. Wayllapampa fue muestreado a una

profundidad de 20 cm, habiéndose obtenido una muestra representativa y

homogénea de 1kg que fue entregada para el anélisis fisico-quimico al

Laboratorio de Anélisis de Suelos, Plantas y Aguas �034NicolésRou|et" del

Programa de lnvestigacién en Pastos y Ganaderia de la Universidad Nacional

de San Cristébal de Huamanga,.

Para el anélisis del suelo experimental se utilizé el método de|

Hidrémetro de Bouyoucus cuyas caracteristicas fisicas se muestra en el cuadro

2.2.

Cuadro N°2.2: Anélisis fisico de| suelo de C.E. Wayllapampa UNSCH

Determinacién Suelo (00-20 cm.) Método Empleado

Arcilla 51.4 % Hidrémetro

Arena 28.7 % Hidrémetro

Limo 19.9 % Hidrémetro

TEXTURA Franco�024arci||oso-arenoso Triéngulo textural USDA

~2° lnterpretacién por Ibé}401ezy Aguirre.1983.

El suelo de| C.E. presenta una estructura franco arcillo arenoso, siendo

adecuado y apto para el cultivo de la vid, caracteristicas que recomiendan

Ruesta y Rodriguez et al (1992), asimismo se debe tener en cuenta que en un

suelo arcilloso, la descomposicién de la materia orgénica es normalmente Ienta

y en un suelo arenoso, la descomposicién de la materia orgénica es

generalmente répida (lnfoagro, 2010).
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Cuadro N°2.3: Anélisis quimico de| suelo de| C.E.de Wayllapampa-UNSCH

Determinacién Suelo (00-20 cm.) Método

Fésforo disp. (ppm) 42.4 Bray-Kurtz II Muy alto

Potasio disp. (ppm) 141.8 Turbidimétrico Bajo

Nitrégeno total (%) 0.09 Semi-microKjenldah| Pobre

Materia orga'nica (%) 1.78 Walk|ey�024B|ack Pobre

Ca�035 4.3 Volumétrico Bajo

Mg�035 0.9 Volumétrico Bajo

CIC (cmo|+/K) 26.5 Acetato de Amonio

Tamponado a pH:7 Bajo

pH 6.9 Peachimetro Neutro

~:~ Segun Ia interpretacién por Ibé}401ez,y Aguirre.1983.

De acuerdo a los resultados obtenidos se interpreta que el pH al ser

neutro es adecuado para el cultivo de la vid, asi lo reporta Ruesta y Rodriguez

et al (1992), quienes mani}401estanque la vid se adapta a la gran diversidad de

suelos con pH 5.6 a 7.7; también se pueden ver que el Nitrégeno y el Potasio

son bajos y el Fésforo es su}401cientede acuerdo a los requerimientos de| cultivo

mencionado por (Juscafresa, 1981).

2.4. ANALISIS QUiMlCO DEL ESTIERCOL DE VACUNO

El anélisis quimico del estiércol de vacuno proveniente de| C.E. de

Wayllapampa se realizé en el Laboratorio de Anélisis de Suelos, Plantas y
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Aguas �034NicolésRoulet�035,del Programa de Investigacién en Pastos y Ganaderia,

de la Universidad Nacional de San Cristébal de Huamanga, para Io cual se

tomé una muestra homogenizada de _1kg a partir de la cantidad total de

estiércol, cuyo resultado nos indica que es un estiércol de vacuno pobre como

se indican en el cuadro 2.4.

Cuadro N°2.4: Anélisis Quimico de| Estiércol de Wayllapampa-UNSCH

Nitrégeno Total 1.87

P205 0.98

K20 2.93

S04 0.20

pH 8.9

2.5. MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS

2.5.1 Equipos:

- Mochila fumigadora

o Cémara fotogréfica digital

- Equipo de titulacién

o Refractémetro portétii

- Balanza comercial

- Balanza digital

2.5.2 lnsumos:

o Estiércol de vacuno

o Fertilizante mineral.

- Fenilizante foiiar y adherente
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- Fungicida

0 Cal (para controlar la }401loxera)

- Reactivos varios

- Combustible

2.5.3 Herramientas �030

c Pala

- Pico

o Azadén

o Tractor agricola

o Costales

- Wincha

- Cajas de madera

- Tijera de podar

o Baldes de pléstico

- Bolsas de polietileno

2.5.4 Utiles de Escritorio

- Libreta de campo

o Calculadora

- Lépiz y Iapicero I

2.6. FACTORES DE ESTUDIO

Los factores en estudio a evaluar son:

a) FERTILIZANTE SINTETICO:

- T1= Testigo: 00-oo-00 kg.ha�030�030

- T2= Bajo: 140-120-140 kg.ha�034

o T3= Alto: 280-240-280 kg.ha"
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b) ABONO ORGANICO (Estiércol de vacuno)

- T4= Bajo: 5000 kg.ha�030�030

- T5= Alto: 10000 kg.ha"

2.7. DESCRIPCION DEL CAMPO EXPERIMENTAL

o N}402merode bloques : 4

o N}402merode tratamientos : 5

- Total de unidades experimentales : 20

0 Largo de la parcela : 135.0 m.

- Ancho de la parcela : 83.4 m.

0 Area total de la parcela : 8890.0 m2

- N}401merode surcos : 25

- Distancia entre surcos : 3.0 .m.

- Distancia entre plantas A : 1.5 .m
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2.8. UNIDAD EXPER|MENTAL

La unidad experimental es una parcela de 2 plantas y la unidad de

observacién es de una planta.

I 3.00m

M�031 X

1.50 m

_ X

135.0 m
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2.9. CROQUIS DEL CAMPO EXPER|MENTAL Y DISTRIBUCION DE

BLOQUES CON SUS TRATAMIENTOS

83.40 m i

BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III BLOQUE IV

__ t4 t5 t2 t3 t1 t2 t4 t5 t1 t3 t2 t3 t1 t4 t5 t4 t3 t1 (512 __

  m
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2.10 CROQUIS Y RANDONIZACION DEL CAMPO EXPERIMENTAL

B 3 . 4m

 >

14151-21111 T4 15 11 1-2 11 117514 117512

+J,-�024-}�024>

3 . Om
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2.11. DISENO EXPER|MENTAL

El trabajo se condujo con un experimento factorial dentro del Dise}401o

Bloque Completo Randomizado (DBCR), con 5 tratamientos y 4 repeticiones o

bloques. Las unidades de muestreo estuvieron conforrnadas de 2 plantas por

unidad experimental, haciendo un total de 40 plantas, siendo el Modelo Aditivo �030

Lineal del dise}401oexperimental el siguiente:

Yij=p+pj+6i+�254ij

Donde:

Yij = Observacién cualquiera en la unidad experimental

p = Efecto medio del parémetro

B] = Efecto del j-ésimo bloque de| parémetro

bi = Efecto del i�024ésimonivel del primer factor combinado con los

niveles del segundo factor (tratamientos).

�254ij= Error experimental en la observacién Yij.

2.12. INSTALACION Y CONDUCCION DEL EXPERIMENTO

- Preparacién delTerreno

La preparacién del terreno se realizé con maquinaria agricola (tractor),

que se desplazé entre los surcos con arado de disco y rastra dejando el terreno

desterronado, mullido y nivelado. Esta actividad se realizo el 15 de agosto del

2009 para eliminar |as malezas de| cultivo de vid. Luego se utilizo herramientas

manuales para tenninar con el deshierbo el 18 de agosto del 2009.

I Demarcacién delTerreno

Se realizé |as medidas correspondientes que son: el area del
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experimento, la distancia entre surcos, distancia entre plantas, numero de

surcos; para lo cual se utilizé winchas, cordeles, libreta de campo. Esta

actividad se realizé el 2 de setiembre del 2009.

- Poda en seco

La poda en seco se realizé el 14 de setiembre del 2009, en forma

manual y utilizando tijeras de podar y una balanza para pesar los sarmientos de

las planta de vid.

0 Poda en verde

Se realizé el 24 de setiembre del 2009 en forma manual y con ayuda de

tijeras de podar para luego proceder al manejo de las plantas de vid guiéndoles

al tutorado de alambre templado.

o Fertilizacién

El abonamiento orgénico se aplicé el 20 de setiembre del 2009 y luego

el abonamiento mineral el 15 de noviembre incorporandose |os fertilizantes

manualmente a �034chorrocontinuo�035,fraccionando la fuente de nitrégeno y se

realizé en forma de surco corrido, el 50% de nitrégeno, 100% de fésforo y el

100% de potasio. La segunda fraccién de nitrégeno (50%) se aplicé el 20 de

diciembre. El abonamiento foliar se realizé cuando las bayas estaban de|

tama}401ode| guisante o arveja el 4 de diciembre del 2009.

o Riego

Se realizé el 19 de noviembre después de la poda en seco y luego de

la fertilizacién inorganica y orgénica para las necesidades del cultivo, de

acuerdo a la disponibilidad de agua.
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0 Deshierbo

Se realizé con la }401nalidadde evitar Ia competencia de ias malezas con el

cultivo, el primer control se realiza el 15 de agosto con maquinaria (tractor) y en

forma manual; luego utilizando un herbicida, se aplicé el 5 de marzo del 2010,

donde también se realizé de forma manual con ayuda de herramientas (pala).

0 Despunte

Se realizo el 2 de marzo del 2010, con la ayuda de tijeras de podar y

cortando el extremo }401nalde los pémpanos a una longitud de 0.25 cm. de

promedio y se aproveché Ia ausencia de Iluvias.

- Deshoje

Se realizé antes de la vendimia a partir del 15 de marzo del 2010, con

ayuda de tijeras de podar y se procedié a cortas |as hojas que se encontraban

alrededor de los racimos de la planta y se aproveché la ausencia de Iluvias

0 Control }401tosanitario

El control }401tosanitariose realizé de acuerdo a la programacion en las

siguientes fechas: el 15 de setiembre, el 20 de noviembre y el 10 de enero; el

cronograma puede variar de acuerdo a la presencia de plagas y enfermedades

y a la variacién de| clima que puede favorecer la presencia de plagas y

enfermedades. La aplicacién se realizé con la }401nalidadde prevenir

enfennedades como la que se realizo en el mes de setiembre con fungicida

sistémico (SuIfodin)

o Cosecha

Constituyé Ia fase }401nalde| ciclo vegetativo de la vid, se realizé el 7 de

abril del 2010, por las condiciones climéticas que se presentan en el C.E. de

Wayllpampa, utilizamos envases de pléstico y de madera, tijeras de podar para
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el manejo de racimos y posterior anélisis fisico y quimico en el Iaboratorio.

2.13. PARAMETROS EVALUADOS

2.13.1. Anélisis fisico

- Peso de sarmiento: Este parémetro se evalué durante la poda en seco,

siendo la rama de un a}401oIigni}401cado,y se tomo el peso en gramos (g).

- Peso de racimos: Se evalué a la madurez de consumo, tomando |os

racimos y Iuego se realizé el peso en gramos (g).

0 N}402merode racimos: El conteo de n}402merode racimos por planta se

realizé a la madurez de consumo y se tomaron en cuenta todos los

racimos de la planta.

- Peso de baya: Se evalué a la madurez de consumo, con ayuda de una

balanza de precision y se registré el peso en gramos (g).

- Diémetro de baya: El diémetro de baya se evalué a la madurez de

consumo y se registré |as medidas en milimetros (mm) y en la parte

mas ancha de la baya.

2.13.2Anélisis quimico:

0 Grados Brix: Es Ia cantidad de az}401carespresente en el jugo de las

bayas y se determino dicho contenido con el refractémetro portétil.

- Acidez titulable: Es el contenido total de écidos presente en la muestra

y se expreso en porcentaje. Para el célculo de la acidez tituiabie se

utilizé Ia siguiente formula:

% Acidez = §_�031}402*_mw.1oo

M
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Donde:

G = Volumen (ml) de a'|cali gastado en titular la alicuota.

N = Normalidad de| élcali, generalmente 0.1.

M = Muestra

meq = Valor rniliequivalente en gramos de| acido tartarico en el que se

expresa la acidez.

0 indice de madurez: Conocido los valores de los sélidos solubles totales

(Brix) y acidez titulable se calculé el indice de madurez utilizando la

formula siguiente:

lndice de madurez = 

2.14. ANALISIS ECONOMICO

Para el anélisis se registré |os costos unitarios de produccién por

hectarea y su correspondiente volumen de produccién por cada tratamiento. El

costo por kilogramo de baya esta establecido en nuestra regién en S/. 2.50

soles, la variedad de uva de mesa se encuentra en un proceso de inlroduccién,

para el trabajo de investigacién realizado se re}401erela rentabilidad positiva,

teniendo en cuenta la rentabilidad en otras regiones como en Cascas.

2.15. ANALISIS ESTADlSTlCO

El anélisis estadistica de las variables evaluadas, se realizé mediante el

Anélisis de Variancia (ANVA), que se fijo en el Dise}401oBloque Completamente

Randomizado (DBCR), con 5 tratamientos y 4 repeticiones o bloques.
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CAPITULO Ill

RESULTADOS Y DISCUSION

3.1. RENDIMIENTO DE LA VARIEDAD

Cuadro 3.1.Cuadrados medios de| anélisis de variancia para caracteres de

rendimiento con fertilizacién inorgénica y orgénica en uva (Vitis

vinifera L.). Variedad Gross Collman. Wayllapampa 2478 msnm,

Ayacucho.

Fue_nt§ fie Grados de Cuadrados medios

V3�034a°'°""bedad Peso de racimo N}402merototal de Peso total de

racimos racimo

Bloque 1 1214.40 8.10 1.98

Tratamiento 4 4048.15 * 57.35 ** 7.57 **

Orgénico 2 7582.33 ** 64.67 ** 9.76 **

Mineral 2 3536.02 * 18.17 1.37

Error 4 315.96 3.35 0.45

Total 9

1% 13.97 15.62
319.78 13.10

El cuadro 3.1 muestra |os cuadrados medios del anélisis de variancia

para caracteres de rendimiento con fertilizacién inorgénica y orgénica en uva;

habiéndose encontrado alta signi}401canciaestadistica para el tratamiento
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orgénico, en el peso de racimo, namero total de racimos y peso total de

racimos de la uva. En el tratamiento mineral, se alcanzo diferencia estadistica

solo para el peso de racimo.

Juscafresa (1982), indica que no cabe Ia menor duda de que los abonos

aplicado al cultivo de la vid, ya sea inorgénico u orgénico, ejercen un

importante papel en la vida, desarrollo y produccion de uva, dependiendo la

rentabilidad de la explotacién tanto en la calidad de las tierras como en la

aplicacién de fertilizantes. A menor fertilidad menor produccion, debemos tener

en cuenta que el abono orgénico es un abono de fondo (act}401adespués de un

periodo de mineralizacién).

3.1.1 Peso de racimo

Cuadro 3.2. Prueba de Tukey para el peso de racimo con tratamientos de

fertilizacién inorgénica y orgénica en uva (Vitis vinifera L.),

Variedad Gross Collman. Wayllapampa 2478 msnm, Ayacucho.

Tratamiento Estiércol N P K Peso dc Tukey (0.05)

racimo

(t.ha") (Kg.ha" ) (g)

t4 soon 0 0 O 375 a

t3 0 280 240 280 337 a

15 10000 0 0 0 330 a b

t2 0 140 120 140 305 a b

t] O 0 0 0 253 b

El Cuadro 3.2 muestra Ia prueba de Tukey para el peso de racimo de

uva con tratamientos inorgénico y orgénico; con el tratamiento orgénico bajo

(5000 kg.ha" de estiércol) se obtuvo el méximo peso de racimos de uva (375

g/racimo) correspondiendo el peso més bajo (253 g /racimo) al testigo (sin
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abonamiento).

Hidalgo (1993), a diferencia de la fertilizacién mineral, no solamente

aporta al suelo elementos nutritivos, si no que ejerce una triple funcién: provee

sustancias nutritivas, mejora Ia estructura del suelo y mejora la aireacién para

el desarrollo y la accién de la }402oramicrobiana.
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�031§ .

o 250 Tw--~�024~�024~~�024�024~�024�024�024�024�024�024�024�024�024-�024�024�024?-�024%%�024-�024
.g > Y= 253.2 + 2o5.5x - s3.57x2 M

E zoo ' * 91'

%
a 150
..

B:

100

so

0 .

0 1 2

Dosis x 5000 (kg.ha'1) de Estiércol

Figura 3.1. Efecto de| Estiércol en el peso de racimo de uva (Vitis vinifera L.).

Variedad Gross Collman. Wayllapampa 2478 msnm, Ayacucho.

La Figura 3.1 nos muestra que el efecto de| estiércol en el peso de

racimo, obedece a un modelo cuadrético, donde 6100 Kg.ha�034de estiércol

permitiria alcanzar el méximo peso de racimo (379 g/racimo) en el cultivo.

Segtiln FAO (2002), el abono orgénico a menudo crea la base para el

uso exitoso de los fertilizantes minerales, la combinacién de materia orgénica y

fertilizantes minerales, el Sistema lntegrado de Nutricién de las Plantas (SNIP),

ofrece |as condiciones ambientales ideales para el cultivo, Ia materia orgénica

mejora |as propiedades de| suelo y el suministro de los fertilizantes minerales
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provee los nutrientes que la plantas necesitan.

400 -~�024~�024-~�024�024~~�024�024---�024�024�024-�024�024�024-�024�024�024�024�024-~~�024�024�024�024~�024~�024�024�024
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9 0

300 �024�024�024�024�024~~.�024�024�024�024--«�024�024

3°
a 250 �024~~�024�024�024--�024�024�024�024-~�024~�024««-~�024-�024-~�024--�024�024�024»�024�024.�024

.E
U

E 20° Y= 25.4 +4l.67X *
'v in = 0.806 *
2 150
0

I3:

100

so ~�024�024�024:~�024~�024~�024--~�024�024�024e~�024�024~�024

0

0 1 2

Dosis x 140 120 140 (kg.ha'1) de N P K

Figura 3.2. Efecto de la fertilizacion mineral en el peso de racimo de uva (Vitis

vinifera L.).Variedad Gross Collman. Wayllapampa 2478 msnm,

Ayacucho.

La Figura 3.2 muestra el efecto de la fertilizacion mineral en el peso de

racimos de uva y obedece a un modelo lineal, indicando que podria utilizarse

mayores niveles de abono inorganico para alcanzar mayores pesos de racimo.

Ruesta y Rodriguez et al (1992), se}401alanque los fertilizantes constituyen

el factor importante y fundamental de la produccion viticola moderna, a

condicion que se le suministre la dosis, época, el lugar y modo de aplicacién.

Aunque la vid puede considerarse apta para ser cultivada en toda clase de

suelo, como en todos los casos existen ciertas excepciones, se acomoda con

grandes di}401cultadesen tierras muy arenosas o arcillosas, y en todos aquellos

suelos impermeables, mal drenados y que mantienen una humedad excesiva.
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3.1.2 N}401merototal de racimos

Cuadro 3.3. Prueba de Tukey para el mlmero total de racimos con tratamientos

de fertilizacién inorgénica y orgénica en uva (Vitis vinifera L.).

Variedad Gross Collman. Wayllapampa 2478 msnm, Ayacucho.

' Tratamiento Estiércol N P K N}401mero Tukey(0.05)

total de

racimos

(t.ha" ) (kg.ha'1 )

t5 10000 0 0 0 21.5 a

M 5000 0 o ' o 13.5 a b

t2 0 140 120 140 13.0 b

t1 0 O 0 0 10.5 b

t3 0 280 240 280 7.0 b

En e| Cuadro 3.3 se muestra la prueba de Tukey para el n}402merototal de

racimos con tratamientos inorgénico y orgénico en uva, habiéndose obtenido el

mejor n}402merode racimos (21.5) con el nivel més alto de abono orgénico

(10000 Kg.ha�034de estiércol).

Ferrero (1990), se}401alaque la fertilizacién orgénica esta referida a la

integracién al suelo de los productos derivados de la accién de los organismos

vivos, vegetales o animales y sus siguientes transfonnaciones, el abono

orgénico ejerce una doble funcién: provee sustancias nutritivas generalmente

en bajas proporciones y de més Ienta asimilacién y mejora |as condiciones

fisicas de| suelo.
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Figura 3.3. Efecto de| Estiércol en el n}402merode racimos de uva (Vitis vinifera

L.).Variedad Gross Collman. Wayllapampa 2478 msnm, Ayacucho.

La Figura 3.3 muestra el efecto de| tratamiento orgénico indicando que

podria utilizarse mayores niveles de abono orgénico para alcanzar mayores

n}402merosde racimos.

Efada (1998), menciona que el incremento de la retencién de la

humedad es ampliamente sobre |as bondades que tiene Ia materia orgénica

natural como el estiércol; ademés, se}401alaque debe ser aplicada al suelo para

incorporar elementos nutritivos y favorecer |as propiedades fisicas, biolégicas y

quimicas del suelo.
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3.1.3 Peso total de racimos

Cuadro 3.4. Prueba de Tukey para el peso total de racimos con tratamientos de

fertilizacién inorgénica y orgénica en �030uva(Vitis vinifera L.).

Variedad Gross Collman. Wayllapampa 2478 msnm, Ayacucho.

Tratamiento Estiércol N P K Peso total Tukey (0.05)

de racimo

(t.ha�034) (kg.ha�034) (kg)

t5 10000 0 0 o 7050 3

t4 5000 0 0 0 5.400 a b

t2 0 140 120 140 3.950 b c

t1 0 0 0 O 2.675 b c

t3 0 280 240 280 2.400 c

El Cuadro 3.4 muestra la prueba de Tukey para el peso total de racimos

de la uva, donde se obtuvo el méximo peso de 7.050 kg con el tratamiento

orgénico alto (10000 Kg.ha�0301de estiércol); referido a la materia orgénica en el

suelo, la vid se adapta a muchisimos terrenos.

Ademés, existe una cierta gama de portainjertos que permite adaptarse

a las més variadas exigencias, un importante componente de| terreno es la

materia orgénica, |os valores de materia orgénica deben ser interpretados en

base a la granulometria; un suelo pobre en materia orgénica y mucho més

grave en terrenos arcillosos, donde la descomposicién es nonnalmente Ienta,

que en un suelo arenoso, donde la descomposicién es generalmente répida. El

pH indica Ia reaccién de| terreno y es de fundamental importancia para la

eleccién de| portainjerto (lnfoagro, 2012).
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Figura 3.4. Efecto de| Estiércol en el peso total de racimos de uva (Vitis vinifera

L). Variedad Gross Collman. Wayllapampa 2478 msnm, Ayacucho.

La Figura 3.4 nos muestra que el efecto de| tratamiento orgénico que

obedece a un modelo lineal indicando que podria utilizarse mayores niveles de

abono orgénico para alcanzar mayores pesos de racimos.

Rodriguez (1982), se}401alaque una de las de}401cienciasmés notables de

los suelos de los vi}401edos,sobre todo en Iugares con nuevas instalaciones de

irrigaciones, es la referente a la materia orgénica, este problema se debe tratar

de corregirlo con la incorporacién de estiércol o compost, en cantidades que

puedan variar de 10000 kg a 40000 kg por hectérea, cada 3 6 4 a}401os.

B|B|.lllTE}401llE summon»

l3l.ll.T§lRf«l.

U.N.S.C.H.
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3.2. CARACTERISTICAS DEL FRUTO

Cuadro 3.5.Cuadrados medios de| anélisis de variancia para las caracteristicas

de fruto con fertilizacién inorgénica y orga'nica en uva (Vitis vinifera

L.). Variedad Gross Collman. Wayllapampa 2478 msnm, Ayacucho.

Fuente de G|'ad0S Cuadrados medios

Vafiacién _ d9 Grados Brix Diémetro de Acidez lndice de

"beftad baya titulable madurez

Bloque 3 0.894 0.044 0.00003 3.20

Tratamiento 4 1.005 0.133 0.00017 3.69

Orgénico 2 1.960 0.068 0.00012 6.90

Mineral 2 0.091 0.181 0.00021 1.84

Error 12 2.372 0.095 0.00015 12.85

Total 19

11.48 18.33
13.42 11.446 28.88

En el Cuadro 3.5 se muestra |os cuadrados medics de| anélisis de

varianza para las caracteristicas de| fruto, con fertilizacién inorgénica y

orgénica en uva; donde ning}402ntratamiento mostré diferencia estadistica.

Ferrero (1990), la fertilizacién inorgénica del vi}401edopuede encararse desde

tres puntos de vista: Ia fertilizacién de mantenimiento la que se lleva a cabo

anualmente con la }401nalidadde aportar al suelo |os elementos nutritivos

extraidos por las cepas o exportados por las cosechas.

La fertilizacién de recuperacién esta dirigida a recuperar aquellos

vi}401edoscuyas cepas, por distintas circunstancias producen muy por debajo de

lo normal; la fertilizacién de fondo, previa a la plantacién de| vi}401edo,tiene por

}401nalidadincrementar las reservas del suelo y permitir de esta manera a la joven

planta, desarrollarse en un medio bien abastecido de elementos nutritivos.

Tisdale y Nelson (1988), de}401neque la materia orgénica en el suelo

involucra dos acepciones:
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> La materia orgénica en proceso de descomposicién, constituida por los

restos vegetales y animales.

> La materia orgénica ya descompuesta en su Ultimo grado denominado

humos, el humos es un compuesto ligero proteico, de elevado peso

molecular negruzco y es la fraccién relativamente més estable La

primera etapa de transformacién de los restos de humos, se denomina

humi}401caciéndura 3 a 4 meses y esta regulado por las condiciones de

humedad, aireacién y temperatura. La segunda etapa de transformacién

desde humos hasta elementos minerales asimilables por las plantas se

le denomina mineralizaclén.

Cuadro 3.6. Cuadro de valores de los caracteristicas de fruto con fertilizacién

inorgénica y orgénica en uva (Vitis vinifera L.). Variedad Gross

Collman. Wayllapampa 2478 msnm, Ayacucho.

Tratamiento Estiércol N P K Grados Diémetro Acidez lndice de

Brix de baya titulable maduréz

(t-ha") (kg-ha�030) % mm %

t1 0 0 0 0 13.2 11.4 0.508 26.0

t2 0 140 120 140 13.3 11.2 0.496 27.2

t3 0 280 240 280 13.5 11.6 0.495 27.2

t4 5000 0 0 0 13.0 11.6 0.499 25.9

t5 10000 0 0 0 14.3 11.4 0.509 28.2

El Cuadro 3.6 muestra la variacién de valores para las caracteristicas de|

fruto de uva, donde se observa que los Grados Brix varia de 130 a 14.3%, el

diémetro de baya varia de 11.2 a 11.6 mm, la acidez titulable varia de 0.499 a

0.509% y el indice de madurez varia de 25.9 a 28.2.

Larrea (1978), al a}401adiral suelo sales minerales alimenticias para que se

disuelvan en agua y las raices la puedan absorber, en apariencia no es

necesario, ya que la tierra tiene por si sustancias alimenticias, pero hay que
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tener en cuenta que con los a}401osque transcurre el cultivo tiene que haber ya

usado muchas sustancias de| suelo, por inagotable que parezca.

Tineo (2011), menciona que la materia orgénica ha sido utilizada desde

tiempos remotos y en la actualidad viene adquiriendo gran importancia por el

desarrollo de la agricultura alternativa denominada agricultura orgénica o

agricultura biolégica.

Las variedades predominantes en Cascas como son la Gross Collman

con 625.5 ha representada el 70.46%, Alfonso Lavalle con 135.7 ha que

equivale al 15.27%, aunque en los Liltimos a}401osse ha tomado interés por la

Red Globe, el periodo de cosecha en la variedad Gross Collman que

constituye el 73% del total de las variedades instaladas, el periodo entre

cosecha y cosecha es de 7 meses.

Una de las fortalezas de la uva en Cascas es que puede producirse todo

el a}401o,asi mismo sus caracteristicas son: Ia concentracién de az}402carde la

variedad Gross Collman de Cascas por el manejo agronémico que es de 9 a 12

Grados Brix, y el rendimiento por planta es de 3.5 kg (Vergara, 2010).
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CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES:

1. En el rendimiento en general, se encontré respuesta de la planta de la

vid, variedad Gross Collman a la aplicacién de niveles de abonamiento

inorgénico (N, P, K) y orgénico (estiércol).

2. La influencia del abonamiento orgénico obedece a un modelo cuadrético

Y= 253.2+205.5X-83.67X2, por lo que el maximo peso de racimos se

alcanzaré con un abonamiento de 6100 kg.ha"' de estiércol.

3. La in}402uenciade abonamiento inorgénico obedece a un modelo lineal

(Y=25.4+41.67X), indicando que es posible obtener mayor peso de

racimos con mayores niveles de abonamiento inorgénico.

4. El n}402merototal de racimos por in}402uenciade abonamiento orgénico

obedece a un modelo lineal indicando que es posible obtener el mayor

numero de racimos aumentando Ios niveles de abono orgénico.

5. El peso total de racimos por in}402uenciade abonamiento orgénico.

obedece a un modelo lineal indicando que es posible obtener el mayor

peso de racimos aumentando los niveles de abono orgénico. Se
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recomienda 6100 kg.ha'1�030

6. El cuadro de valores de las caracteristicas de| fruto parecen no estar

in}402uenciadospor los tratamientos con abonos inorgénicos y orgénicos.
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4.2 RECOMENDACIONES:

1. Realizar trabajos utilizando Ia metodologia empleada y repetir el ensayo

ajustando los niveles de abono inorgénico y orgénico.

2. En las condiciones del Centro Experimental de Wayllapampa se debe

utilizar un plan de fertilizacién con 280 �024240 �024280 de N, P, K,

acompa}401adode 6100 kg.ha" de estiércol y abono foliar correspondiente

para el cultivo de vid.

3. Realizar evaluaciones con otras variedades de vid con abonamiento

inorgénico y orgénico, acompa}401adode manejo agronémico.
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RESUMEN

En los suelos profundos de| Centro Experimental de �034Wayl|apampa�035,

propiedad de la Universidad Nacional de San Cristébal de Huamanga, ubicado

en el distrito de Pacaycasa, provincia de Huamanga y departamento de

Ayacucho; se condujo el trabajo de investigacién de fertilizacién inorgénica y

orgénica en el rendimiento de uva variedad �034GrossCo||man�035,a una altitud de

2478 msnm, con los siguientes objetivos: evaluar |as variaciones del

rendimiento de vid, variedad Gross Collman, por efecto de la aplicacién de

niveles de abono inorgénico y de nive|es de abono orga'nico, determinar la

calidad en cuanto a algunos parémetros fisiolégicos de la vid, por efecto de la

aplicacién de niveles de abono inorgénico y de nive|es de abono orgénico,

evaluar |os costos de produccién y detenninar el nivel més adecuado de

nitrégeno, fosforo y potasio para la vid, variedad �034GrossCo||man" en las

condiciones de Wayllapampa.

Se realizé el ana'Iisis fisico y quimico en el Iaboratorio, donde Iuego |os

resultados obtenidos se procesaron con el Dise}401ode Bloque Completamente

Ramdomizado (DBCR), con 5 tratamientos y 4 repeticiones o bloques.

De |os resultados obtenidos se llegé a la conclusién que para las
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condiciones de Wayllapampa, la uva variedad Gross Collmam se comporta

diferente frente a los niveles de abonamiento, la cual reporta mayores

rendimientos con el abonamiento orgénico, la in}402uenciadel abonamiento

orgénico obedece a un modelo cuadrético (Y= 253.2+205.5X-83.67X2) por lo

que el méximo peso de racimo se alcanzé con un abonamiento de 6100 kg.ha'

�030deestiércol.

La in}402uenciadel abonamiento inorgénico obedece a un modelo lineal

(Y=25.4+41.67X), por lo cual es posible tener mayores pesos de racimos con

mayores niveles de abonos inorgénicos. Para el n}401merototal de racimo y peso

total de racimo que son in}402uenciadospor el abonamiento orgénico, ambos

obedecen a un modelo lineal indicando que es posible obtener un mayor

n}402merototal de racimo y peso total de racimo aumentando |os nive|es de

abono orgénico.

Los valores de las caracteristicas de| fruto, parecen no estar

in}402uenciadospor los abonos aplicados (inorgénicos y orgénicos), debido a que

el genotipo es uniforme y no se encontré diferencia estadistica. Por lo que

recomendamos realizar més trabajos de lnvestigacién utilizando esta

metodologia y ajustando los nive|es de tratamientos de fertilizacién y dar

énfasis a estudios y evaluaciones de otras variedades de vid. Para las

condiciones de| Centro Experimental de Wayllapampa se recomienda utilizar un

abonamiento de 280-240-280 de NPK, acompa}401adode 6100 kg.ha'1 de

estiércol, no dejando de lado el empleo del abono foliar.
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ANEXOS



CUADRO N° 01: COSTO DE PRODUCCICN POR HACTAREA EN VID,

WAYLLAPAMPA 2478 msnm, 2010. T1= 00-00-00 DE N

P K DE FERTILIZANTE

CULTIVO : Vid Variedad Gross Collman

DENSIDAD : 2222 plantas

AREA : 1oooo m�031

CICLO DEL CULTIVO : Perenne

DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL�024T
jjjj
jjjj

Zmi}401lj
jjjjj
jj

j
 j

DE
 j

D
j

jj
Ejjj
mm �024

JD
 j

DEE
jT
jjjj
JZm!j
- 
jjjj
�024jjj
jj�024j

jijj}402m

Precio Unitario (Costo total /Rendimiento) = 1121 .25/5493.85 = S/. 0.20

Precio de venta de acuerdo al mercado = S/. 2.50 nuevos soles
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CUADRO N° 02: COSTO DE PRODUCCION POR HACTAREA EN VID,

WAYLLAPAMPA 2478 msnm, 2010. T2= 140-120-140 DE

N P K DE FERTILIZANTE

CULTIVO : Vid Variedad Gross Collman

QENSIDAD : 2222 plantas

AREA : 1oooo m�030

CICLO DEL CULTIVO : Perenne

DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL�024:
E-�024�0242 078.00

�024---750.00
11 30.00 moo�024

�024----
j 30.00 150.00�024

Z1 30.00 30.00_
22 30.00 150.00�024

j 30.00 60.00:

30.002:
30.00 50.00�024

30.00 60.00�024
11 30.00 180.00_

�030E_ �02470.00
@ 35.00 35.00_
211 35.00 35.00:

 �0241,188.00

2 1,033.00 1,033.00:
2 10.00 10.00�024

2 50.00 100.002
I1-

�030�024�024�02470.00

L 70.00 70.00_
_::�024311.70

:�024-�024207.80
6.- Gastos administrativos

__ 52.34
:�024�024:41.55

�024-:�0242 339.70

Precio Unitario (Costo total /Rendimiento) = 2389.7/8776.9 = S/. 0.27

Precio de venta de acuerdo al mercado = S/. 2.50 nuevos soles
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CUADRO N° 03: COSTO DE PRODUCCICN POR HACTAREA EN VID,

WAYLLAPAMPA 2478 msnm, 2010. T3= 280-240-280 DE

N P K DE FERTILIZANTE '

CULTIVO : Vid Variedad Gross Collman

DENSIDAD : 2222 plantas

AREA : 1oooo m�031

CICLO DEL CULTIVO : Perenne

DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD UNITARIO PARCIAL TOTALTi
jj�024j
jjjj

j

jjjjj
jlm}402j
ZZj

Ej}401mj
Ej
j

 j
éj
Z}402j

2%
35.00:
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Precio Unitario (Costo total /Rendimiento) = 3658.15/5332.8 = S/. 0.68

Precio de venta de acuerdo al mercado = S/. 2.50 nuevos soles
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CUADRO N° 04: COSTO DE PRODUCCION POR HACTAREA EN VID,

WAYLLAPAMPA 2478 msnm, 2010. T4= 5000 kg.ha".

DE ESTIERCOL.

CULTIVO : Vid Variedad Gross Collman

DENSIDAD : 2222 plantas

AREA : 1oooo m�031

CICLO DEL CULTIVO : Perenne

DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD umumo PARCIAL TOTAL2
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Precio Unitario (Costo total /Rendimiento) = 3162.5I11998.8 = S/. 0.26

Precio de venta de acuerdo al mercado = S/. 2.50 nuevos soles
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CUADRO N�03405. COSTO DE PRODUCCION POR HACTAREA EN VID,

WAYLLAPAMPA 2478 msnm, 2010. T5= 10000 kg.ha'1

DE ESTIERCOL. -

CULTIVO : Vid Variedad Gross Collman

DENSIDAD : 2222 plantas

AREA : 1oooo m�031

CICLO DEL CULTIVO : Perenne

DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL21
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Precio Unitan�030o(Costo total /Rendimiento) = 5203.75l15665.1 = S/. 0.33

Precio de venta de acuerdo al mercado = S/2 2.50 nuevos soles
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