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PR ESENTFACION 
El Institu to Nacional de Capacitaci6nCamnpesina pone a consideraci6nde t~cnicos ycapacitadores El cultivo de Ia I ra, PLanual para cl capacitador, document'j que
forma partc de Ia Unidad de Capacitaci6n Fruticultura. 

Aspiramcs a qua e.ste trabajo coatribuya a la sistematiz :i6n y programaci6npeda
g6gica de las actividadesy procesos capacitadores. 

El corrnplerento de este Manual es Ia Carti]la El Cultivo do Ia Mora, destinada a 
campesinos. 

Esperamos finalmiente despertarel internspor este cultivo, que puade constituirseen 
un importanterenql~n para la economia carnpesina. 
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Grands prspe-tivas econ6micas ofrece el cultiwv de I?mora d castilla. 
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INTR OD UCCION 

La mora estd vinculadaa la tradici6ny costumbres de nuestroscampesinosyagricultores que viven cerca al pdramo alto de los andes ecuatorianos endonde esta maravillosaplanta crece. En tiempos de cosecha, la recolecci6n
del fruto signific6 un motivo de encuentroy recreaci6nde los habitantesdel 
scetor. 

EL CULTIVO DE LA MORA DE CASTILLA en la actualidadabregrandes
perspectivas de comercializaci6n para &atisfacercada d(a mds un amplio ycreciente mercado de consumo. La industrializaci6n casera y comercialofrece un importanterengl6n que genera ingresos econ6micos para mejorar
las condiciones de vida de las familias campesinas. 

El presente manual, EL CULTIVO DE LA MORA DE CASTILLA, es el
resultado de la experiencia de campo y de la investigaci6n bibliogrdfica,que
al poner en sus manos sirva de informaci6n y guia para tdcnicos y
agricultoresque deseen emprenderen esta lucrativa actividad. 

Este primer documento que forma parle de la Unidad de Capacitaci6ndeFruticultura,enfoca desde el origen, variedades,cultivo, comercializaci6ny
la industrializaci6ncasera del fruto de la mora. 

El autor espera que se aporten observaciones y sugerenciaspara enriquecer
el con',enido y aripliar los temas tratados y obtener as( un documento
completo que cumpla con su finalidad. Tambijn se hace un llamado a los
tdcnicos e investigadorcs a realizar el estudio, el rescate y el mantenimiento 
de muchas variedades de mora que estan en proceso de extinci6n por el
descuido y poca importancia que se ha dado a estasplantas. 
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Como utilizar este manuil 
El presente manual ha sido elaborado para que sirva de ayuda a las personas que trabajan en

la capacitaci6n para el cultivo de frutales y especialmente de la mora.
 

Que" contiene este manual 
En primer lugar consta un conjunto dc recomendaciones metodol6gicas generales para
orientar la labor 
del capacitador. Adems este manual estS integrado por nueve temas
 
bisicos, 4 anexos y una referencia bibliogr~fica.
 

Los temas sobre los que trata el manual son los siguientes 

TEMA 1 Origen e Historia do la Mora 
TEMA 2 Las Partes de ]a Planta de Mora 
TEMA 3 Condiciones para su cultivo 
TEMA 4 Reprolucci6n y Multiplicaci6n 
TEMA 5 Sistemas de Enraizamiento 
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TEMA 6 Forrnaci6n de la Huerta
 
TEMA 7 Abonamiento y Fertilizaci6n, Podas, Plagas y Enfermedades
 
TEIVIA 8 Cosecha, Embalaje y Comercializaci6n de la Mora
 

TEMA 9 Industrializaci6n Casera de la Mora.
 

Los Anexcs se refieren a los sigluientes puntos 

ANEXO 1 Origen e Historia
 

ANEXO 2 Variedades de ]a Mora
 
ANEXO 3 Uso de F:tohocimonas
 
ANEXO 4 Costos de Produccibn y Mantenimiento de una hectdrea de Mora
 

Las referencias bibliogr~ficas permiten identificar las fuentes donde se tonsultaron a fin de 
que el capacitador pueda dirigirse directamente a ellas si quiere ampliar la informaci6n. La 
bibliografia presentada no pretende agotar los materiales que pueden existir sobre el tema. 

Desarrol 1o de cada temo 

Con el fin de orientar los procesos de capacitaci6n, cada uno de los nueve temas bAsicos han 
sido desarrollados de la siguiente manera 

Tcma No ......
 
Titulo :
 
1. 	 Lectura para el Capacitador (informaci6n) 
2. Qu6 qzeretnos lograr con la capacitaci6n ?(Objetivos) 
3. 	 C6mo podemos capacitar? (Actividades):
 

Primer Paso : Actividades para la motivacibn.
 
Segundo Paso : Actividades para el desarrollo del tema.
 

Tercer Paso : Actividades para evaluar la capacitaci6n.
 
Ayudas Diddcticas
 

4. 	 Anotaciones. 

A continuaci6n vamos a analizar cada uno de los puntos anotados anteriormente. 
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1. LECTURA PARA EL CAPACJTADOR (Informaci6n) 

Esta lectura sirve para enriquecer los conocimientos del capacitador que va a desarrollar el
 
tema.
 

En cada lectura se presenta un pequeflo vocabulario con el significado de las palabras bisicas
 
para facilitar la comprensi6n del tema.
 

Al final de la lectura se presenta un cuestionario para el capacitador que sirve para que
 
autoevahie sus conocimientos y el aprendizaje logrado a trav6s de la lectura.
 

Esta autoevaluaci6n puede servir para reconocer vacfos en los conocimientos sobre el tema y
 
para motivar al capacitador a ilonar estas deficiencias.
 

2. ,QUE QUEREMOS LOGRAR CON LA CAPACITACION? (Objetivos).
 

En este punto se senalan los 
 objetivos que se esperan alcanzar en la capacitaci6n con los
 
campesinos.
 

Estos objetivos se refieren al desarrollo de los conocirnientos te61icos y pr~cticos, al
 
desarrollo do habilidades y destrezas y a!fortalecimiento de la organizaci6n.
 

El planteamiento inicial de objetivos ayuda a determinar la informaci6n y las actividades que 
wue
b:n desarrollar. 

.COMO PODErOS CAPACITAR? (Actividades)
 

!,n c.:Ie ounto so
tercer presenta sugerencias de actividades que se pueden realizar para
 
desarrollar ]a capacitaci6n de cada uno de los temas.
 

So seifalan actividades agrupadas en tres pasos rietodol6gicos
 

Primer Paso - Actividades para la motivacihn.

iac ti-idades iniciales sirven para despertar el interns por el tema, recoger los
 
conocimientos y experiencias do los participantes y lograr confidnza e inteiraci6n entre los
 
participantec; y oltecnico.
 

Las actividads de motivaci6n se realizan tomando en cuenta que todas las personas tienen 
sus propias experiencias y conocimientos de tal manera que se trata de superar la concepci6n 
de lacapacitaci6n como un acto de transmitir y depositar conocimientos por parte del 
t6cnico en las cabezas de los cimpesinos; sino que se trata de partir de su propia prActica, de 
sus expectativas, intereses y propio lenguaje. 
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Dentro de las actividades de motivaci6n se sugieren por ejemplo : Didlogo por parejas o en 
grupos ante preguntas especificas, fichas, actividades prdcticas, visitas de observacin, etc.. 

Segundo Paso :Actividades para el Desarrolo del Terna.-

A partir de las actividades de motivaci6n, el capacitado se encuentra en le posibilidad de 
identificar los conocimientos, los vacios :i las experiencias que tiene el grupo. 

En este segundo paso a partir de un proceso de reflexion, el capacitador debe ayudar a 
organizar, sistematizar, reforzar y complementar los conocimientos de Ics participantes. El 
papel del t6cnico en este paso consiste tarnbi#n en aportar nuevos conocimientos, conipartir 
experiencias realizad-,s en otros lugares, realizar demostraciones, experiencias pricticas, etc.. 

Para desarrollar este paso se sugieren aigunas actividades para cada tema, por ejemplo 
actividades de anlisis, da sfntesis, de expErimentacifn prkctica, de teorLzacibn, etc. 

Tercer Paso : Actividades para Evaluar la Capacitaci61.-

Fl tercero y Oltirno paso presenta algunas alternativas para evaluar la capacitaci6n. La 
evaluaci6n sirve para que el capacitador y los participantes puedan darse cuenta del nivel de 
aprendizaje desarrollado y asi reconocer que aspectos necesitan ser reforzados o aclarados. 

Una buena evaluaci6n se produce cuando los conocimientos se ponen en pr~ctica y se 

pueden constatar sus resultados. Algunos aspectos que deben ser evaluados por el 
capacitador son los siguientes :Conocirnientos y t~cnicas, habilidades y destrezas desarrolla
das, metodologia aplicada, materiales ernpleados, lenguaje utilizado en la comunicaci6n, 
resultados logrados, etc. 

Para reaLizar este paso se presentan aiguilas preguntas que pueden ser formuladas a los 
participantes, en otros casos se sugieren los temas a ser evaluados o algunas actividades que 

pueden ser realizadas. 

El capacitador deberd elegir o realizar ]as actividades que mds se adec~ien a su experiencia. 

Ayudas Diddcticas.-

Para el desarrollo de los tres pasos metodol6gicos sefialados anteriormente se sugiere el uso 
de determinadas ayudas didicticas, con el fin de facilitar el proceso de capacitacion. Las 

ayudas did~cticas sirven para el desarrollo de las actividades a trav6s de las cuales se trata de 
lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos inicialmente. 
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4. ANOTACIONES 

Observaciones y Sugerencias.-

Este i tirno punto estd dedicado para que el capacitador efectfie anotaciones de acuerdo a
5Lis experiencias realizadas. Algunos aspectos que pueden ser tornados en cuenta en este 
pu nto son los sigientes : 

- Si ]a infofrmaci6ri presentada es correcta o no. 
- Si las suyerenc'. sobre Ia manera de capacitar son aplicables o no.
 
-
 Las propias inzciath, as derarrolladas.
 

Las obsenaciorles de Ns participantes.
 
- Los "osultados logra dc,; en la capacitaci6n.
 
- Lasiugerencias pa-a meJofar el manual, etc.
 

E! hecho cle j anotindo los r esultados de la propia experiencia de una manera ordenada ycportuna perrniite aprovechar y mejorar la tecnologia sobre este cultivo. 

ACLARACION : 

Querernos aclarar que este manual ha sido concebido como un aporte para mejorar el trabajo-uL cumplen los capacitadores. De ninguna manera debe ser visto como un conjunto derecetas o f6rmulas rigidas. Por el contrario debe ser utilizado como un material de consulta y como un conjunto de sugerencias rfesecto a posibles alternativas para realizer la capacitaci6n, de tel manera que las indicaciones que se presentan en este manual puedan ser
adaptadas con un criterio flexible a las propias condiciones de cada lugar. 
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Rubus glaucus benth -Mora de castilla. 

Ld mci,. CuNLMu ci iol la 0 de mnoritf RuIbUS floribundu3 
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TEMA 1 

Origen e historia de la mora 

i - Lectura para el capacitador 

La mora en general es una planta de origen silvestre. Gran parte de las variedades son nativas
,lP
los climar frios y fries moderados de los andes ecuatorianos Irde otros paises de ]a regi6n:mdina. Esta planta e muy conocida en el Ecuador, Colombia, Panama, Guatemala yi;co. El fruto es muv apetecido por su atractiva apariencia y su exquisito sabor y aroma. 

,Iqinos inve;tigactoies se han dedicado a e;tudiar la more en todas sus caracterfsticas sean 
,estas :morfol6gicas, ccoI6gica,;, nutricionales, etc. Entre estos investigadores estd Popenoe,
quicn encor6 ,:cecieordo en e.stado siivemro plantas del g6nero "Rubus sp", especialmente
a "Rubes Glaucus Benth" (mora de castilla) en los andes ecuatorianos, en donde crece enforma individual, disperse o formando grupos con otras variedades. Ademds en el afto 1921 
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Popenoe ya encontr6 pequefias plantaciones de esta mora cultivadas en Ibarra, Otavalo, 

Quito y Ambato. 

Podemos comprobar la existencia de esta variedad y muchas otras mnes, creciendo en estado 

silvestre, en los sectores de Moran, Chabaydn y otros en la Provincia del Carchi; en el sector 
de HuajalA San Jos6 de Minas, Provincia de Pichincha; en Facundo Vela, Provincia de 

Cotopaxi; El Triunfo-Patate en la Provincia de Tungurahua y en general en zonas ecologicas 
de transici6n. 

El hombre de campo que diariamente recorre el pdramo y las tierras altas, conoce muchas 

clases de mora como : la mora de gato, la mora comin o de monte, la misma mora de 
castilla, la mora gigante y otras que crecen desde los 1.200 a 3.800 m.s.n.m., es asi como en 
los parainos de MorAn y Huajald, no es raro encontrai la mora gigante. 

Estas plantas crecen en chaparros, montes, cercas naturales, zanjas, linderos de propiedades, 

al horde de caminos y carreteras. Ademas constituye un muro de cerramiento y seguridad 
infranqueable en los jardines de ]as casas y un adorno muy atractivo por los frutos negros, 

brillantes y exquisitos. 

La mora comprende mas de 300 especies y un indeterminado n"imero de variedades que 

crecen en todos los paises del area andina y muy especialmente, en los andes ecuatorianos 

por las evidencias vertidas anteriormente. 

Clasificaci6n Botnica 

Distintos autores clasifican a la mora de la siguiente manera 

Reino .......................... V egetal 

Divisi6n ......................... A ntofita 

Clase ........................... Dicotled6nea 

Subclase ........................ Arquiclamidea 

Orden .......................... Rosales 

Familia ......................... Rosacea 

Genero ......................... Rubus 

Especie ......................... Glaucus, Floribundus, Gigantus, Macrocarpus, etc. 
Nombre cientifico ................. Rubus sp. 

Nombi e vulgar .................... Mora 

14 



'44
 

, . . ,, 
 L " d 

La mora en parajes andinos, crece desde Ibs3.000 hasta los 4.500 m.s.n.m. 

-gunas especies y variedades mas comunes 

Las especies y variedades mas conocidas en nuestro medio son 

- Rubus glaucus Benth
 

Rubus floribundus
 

Rubus gigantus
 
Rubus macrocarp 
 ,s y otras quo se dan a conocer en ]a lectura adicional No. 1 

Nombres comunes de las moras 

- Mora de castilla 

- Mora colorada 

-- Mora comin o de monte 
- Mora criolla 

-- Huagra mora 

Chusa mora
 

Chusa de playa.
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Vocabul -rio
 

Dispersa : Exparcir, extender por muctas partes 

Ecologica : Que estidia las relaciones existentes entre los crganismos y el medio 

eyi que riven. 

Morfologia Tratado de fa foria de los seres org~nicos y de las modificaciones o 

transformaciones que experimentan. 

Nutriciona', Alimenticias; acci6n y ef,--to de nutrir o nutrirse. 

m.sn.n.m. : lyletros sobre el nivel del mar. 

Cuestionarlo para el capacitador 

-- ,De dbnde .s originaria la mora?. 

,Por que aseguran que la mora es de origen ecuatoriano?. 

- Con las referencias dadas en el manu2l y las vertidas por el campesino, aseguraria que la 

mora es de origen ecuatoriano?. 

Sobre ]a basa de las conocimientos present.dos por los participantes, co,.verse con ellos 

sobre los lugares de origen. 

familia a la que pertenecen, 

- nfnero .Je especies conocidas, 

-- lugares donde crece la mora; y, 

- uso y aplicaci6n de la mora. 
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2 -- d Que' queremos lograr con la capacitacidn P 
- Que los participantes identifiquen a esta pJanta como propia de las tierras andinas. 
- Quc los asistentes conozcan el origen de la mora, sus caracterfsticas botinicas y algunas 

variedades existentes en nuestro pais. 

3-- d Cdmo podemos capacitor p 

ACTIVIDADES 

lo. Paso : Actividades para Ja motivaci6n 

- Pfdals queeon parejas o grupos pequefhos conversen sobre lo que conocen acerca de la
 
mora, rid6nd2 creco, los beneficios y los usos que le dan a la mora, etc.
 

- A continuaci6n solicite a una perscnia de cada pareja 
 o grupo que cuente a todos sobre 
Io que han convirsado. 
Resuma verbalmento las ideas do lo: participantes y anote en un pizari5n o papel6grafo 

. Paso : Actividacics paa el desarrolio del tema 

A cada grupo formado distribuya partes de una planta de rosa y una de mora. Pfdales 
quo observan y -,omparenpara establecer semejanas y diferencias. 

* Solicite a un reprpsentante de cada grupo quo cuente a todos lo que han observado. 
- Resuma los coriocimientos aportados par el grupo.
 

-- Pida a los participantes quo cuenten sabre el usa 
clue dan a la mora. 

3o. Paso : Actividades para evaluar !a capacit-ici6n 

- Peclir a los participantes que nos cuenten sabre el origen de la mars. 
Solicitar a dos participantes quo den el nombre de las comunidades de ]a regi6n donde
 
crece y se cultiva la Mara.
 

Ayudas Did, cticas : 

El manual y/o cartilla
 

Plantas de Mora y rosa
 
Papel6grafo, pizarr6n, marcadores, tizas, etc.
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4 - Anotaciones
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TEMA 2 

Las partes de la planta de la mora 

i - Lectura para el capacitador 

La mora en qenera pertenece al genero "Rubus", familia de las "Ros~ceas", muy semejante
o cercana al 6rden de los "Rosales" y es por esta condici6n que la mora se parece bastante alas plantas de rcsas sflvestres y guiadoras, tienen espinas y hojas compuestas. La diferencia
principal entre la mora y la rosa, es el fruto, pues el fruto de ]a rnora tiene la forma de unafrutilla, de color negro, rojo o pOrpura, brillante, c'e rico aroma y sabor exquisito
inconfundible; no asi el de la rosa, cuyo fruto no es comestible, sino es ma pepa que
contiene a las semillas pilosas.
 

Caracteres Botdnicos :
 

Tallo.-
 La mora es un arbusto sarmentoso, siempre verde y semi peremne, cuyo 
tronco se divide en varias ramas que son los tallos. Los tallos son largos, 
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herb;ceos, erguidos, cubiertos de espinas y crecen de 5 10 y mis por mata .Alcanzan hasta 

dos metros de alto y mas de tres mctros de largo. Ademas, unos son redondos, otros tienen 
sus aristas bien definidas formando lados pianos laterales, provistos de vellociuades cuando 
son tiernos.El color del tallo varna del cenizo a! roio, otros estan cubiertos de un polvillo azul 
blanquecino y otros de Lin color verde y cafe obscuro, cuando e.stan maduros lenosos. 

Por n2turaleza lamora es planta guiadora, erguida y trepadora, crece apovada a roatorrales, 
cercas naturales, como tambi6n cubriendo loi cerramientos de casas y jardines en donde se 
tiene esta planta coain un adorno. 

Al final de cada rama principal y :;ecundaria aparecen los frutos formando raoimos. 

Rafz. La raiz no tiene Forma definida, es irregular, muy ramificada y se forma a 
paitir del cuello cicatrizal en las estacas y do los acedos, a veces se 

desarrolla una aparente rafz principal, retorcida y abundante. 

Hojas. -- En todas las variedades, las hojas son alternas, cornpuestas, divididas, 

provistas de estipulas que se sueldan a labase del peciolo, ]a intensidad de 
6stas caracterfsticas cambian segtin lavariedad. 

En la mora de castilla, las hojas son trifoliadas , imparipinadas y sus hojuelas son ovaladas, 
lanceoladas, i:uninadas, dentadas, do color claro en laparte superior(haz)y blancuscas en la 
parte inferior (env"!;). Las hojas en lamora cornin, son verdes, nervadas, pentafoliadas, las 
cuatro hoa; estan s;aldadas per t;us peciolos al tallo y nna hoja terminal es solitaria, adem4s 
son dentadas y a;w; nervaduras pos;een espinas. 

Flores. Las flores :;on compuestas y actinomorfas, pentfmeras y pot lo general 
tipicamente perigiinas, es decir con el talamo mis o menos elevado en sus 

bordes alrededor dcl gineceo. formanlo un recipiente a modo de taza o copa que ]leva 
inserto en Ic alto los cdpalos, p6tilos y estambres. 

Las flores so producen en racinios toriminales, dependiendo de la variedad, pueden ser 
apretadas o solas. A veces alcanzan m~s de dos centfnetros de didmetro, siendn por lo 
general dos centimetros. El color es blanco, tienen elrecepticulo seco corno en las moras 
de monte, ei otras, el receptaculo es mAs desarrollado. Los carpelos se desarrollan en 
pequenias drupas. El mesocarpio suministra la parte comestible y suculenta, mientras que el 
endocarpio forma las pepitas que contienen la semilla. Una vez fecundada la for se forman 
las drupas. La formacifn del bot6n floral depende de las condiciones ambientales que 
favorecen lafructificaci6n durante casi todo el afio. 

La f6rmula floral de la mora es :K5 C5 A5 - - - - 00 Gi - Or 
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IV,
 

La nora es unaj planta semiarbustiva, con varios tallos o gufas. 

A-

La ralz de la mora es amorfa y retorida. 
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K: caliz 
•C corola 
A: androceo 

Gi: gineceo 

Fruto .- El tilamo o recept~culo contiene los ovarios maduros, los cuales esttn 
intimamente ligados entre si. El fruto es un aqueflo, diminuta drupa unida 

al recept~culo frecuentemente desarrollado y carnoso de sabor simple. El fruto en general 

varia de tarnafio, color y sabor. Esto- pueden ser de color verde claro, rojo vivo, p1rdura, 

negro y morado brillante. 

El fruto de la mora de castilla, es el conjunto de pequefias drupas que le dan la foina c6nica 

ovalada, con punta redondeada, de tamafio entre 3 y 4 cm. de largo y di~metro de 1-1/2 a 
3 cm.; de color rojo purpura o morado brillante, atractivo, de sabor agri-du]ce cuando la 
rnadurez es incompleta; y dulce, de color negro morado-obscuro brillante cuando ests 

completamente maduro. Los frutos se forman en racirmos grandes al finrIl de cada tallo y 
rama secundaria. 

Hojas de la mora, por la diferencia seidentifican algunas variedades. 
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Vocabulario 

Antofita : Plantas que producen flores
 
Actinomorfa: 
 Flor cuyos elementos estAn alrededor de un eje y son iguales entre si.
 
Acuminadas : 
 Grupo de hojas que terrinan en ,unta.
 
Aquefi: 
 Fruto seco, con una sola semilla.
 
Amorfa 
 Que no tiene forma delerminada o irregular.
 
Arquiclarndia: 
 Que pertenece a la sub clase de las dicatiled6neas.
 
Carpelo : Cada una 
de las hojas que forrman el gineceo.

Cuello Cicatrizal : Corte efectuado 
en la base de la estaca y del cual nacen las raicillas. 
Dicotiledd'nea: Que conti-ne Jos cotfledonez - Cotiled6n, parte de la semilla quo rodea al 

Drupa: El mesocarpio, carnoso y jugoso que forma el fruto de I&mora y contiene a 
la senilla. 

Estipulas Apdndices laminares que se forman a cada lado de la base de algunas hojas.
Endocarpio : Capa interior del fruto, parte comestible.
 
Foliolo 
 Cada una de las hojuelas que forman una hoja compuesta.

G6nero Es una clasificaci6n botdnica por categorfas y se compone 
 de especies.
Gineceo Verticilo de ]a flor, formado por Al estilo, estigmas, carpelos, 6rgano de la 

flor femenina.
 
Imparipinada: Hoja compuesta de foliolos a los lados del peciolo.

Hojuela : Hoja pequefia de la planta que forma el foliolo. 
Lanceolada Hoja que ticne la forma dc lanza.
 
Mesocarpio : 
 Parte intermedia del pericarpio en los frutos carnosos.
 
Nervadura Conjunto de los nervios de una hoja.
 
Peciolo : Parte que une ]a hoja con el tallo.
 
Pentafoliada: 
 Que se forma o contiene cinco hojas agrupadas llamadas foliolos.
 
Pericarpio : Corteza que recubre al fruto.
 
Periginas : 
 Partes de la flor, los estambres y corola insertos al tAlamo.
 
PentAmera 
 Que se compone o forma je cincu partes u organos. 
Polidrupa Reuni6n de varias drupas. 
Rosdcea Que pertenece a la farnilia de las rosAceas. 
Rubus : G6nero al que pertenece la mora. 
Recept~culo: Base o asiento sobre ]a cual descansa ia flor. 
Semiarbustiva: Planta algo parecida a los arbustos, de consistencia leilosa. 
Sarmentosa Que tiene parecido con los sarmientos. Sarmiento, largo, flexible, audoso. 
Trifoliadas Que se forma y contiene tres hojas agrupadas y separadas entre sf. 
TAlamo: Receptdculo, extrerno del pedOnculo donde se asientan las hojas o verticilos 

de la flor. 
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Cuestionario para el capacitador
 

- CuAl es la clasificaci6n botAnica de la mora?. 
- Diga si la mora es planta arbustiva o semi-arbustiva. 

- Seguin que condiciones varia el tamafto de las plantas?. 

- ,Qu6 forma tiene la raiz de la mora?. 
- iEn qu6 variedad de mora las hojas son pentafoliadas?. 

2- d Que queremos lograr con la capacitacio'n 

OBJETIVOS 

- Que los participantes conozcan las caracteristicas morfol6gicas de la planta de mora. 

- Que al identificar tales caracteristicas puedan diferenciar una variedad de otra (entre 

las mds conocidas). 

3 - & Cdmo poidemos capacitar p 

ACTIVIDADES 

Primer Paso : Actividad para la motivaci6n 

- Ei t~cnico o instructor formando grupos pequehos, debe pedir que conversen sobre los 

nombres que le dan a la planta de mora y de sus partes. 

-- El t~cnico o instructor haciendo una sintesis de los nombres dados por los participantes 

explique y scfiale los verdaderos nomores de hojas, tallos, fruto, flores y raiz. 

Segundo Paso : Actividades para el desarrollD del tema 

El tecnico o instiuctor, debe distribuir a los grupos, partes de la planta de mora para
 

que identifiauen claramente las diferuncias que existen entre una y otra variedad (entre
 

las m~s conocidas) del sector.
 

El t~cnico o instructor debe repartir papelitos con los nombres de las partes de las
 

plantas y pedir que coloquen en el sitio correspondiente.
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-- 

-,ehumir todos los conocimientos aportados por el grupo. 

Tercer Paso : Actividades para evaluar la capacitaci6n 

- Preguntar a los grupos que digan de cuintas partes estA compuesta la planta de mora. 
- Preguntar a uno de los participantes que diga cudl es el fruto de la mora y de qud se 

halla formado. 

Ayudas Did~cticas 

Plantas de mora comflin y de castiUa. 
- Pequeilos papeles con los respectivos nombres de la planta. 
- Manual/cartila. 
- Pape-6grafo, masking, marcadores. 

Tijera de podar, navaja. 

4 - Anotaciones
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La flor de la mora es blanca y muy atractiva. 

Frutos de mora de castilla. 
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TEMA 3 

Condiciones para el cultivo de la mora 

I - Lectura para el capacitador 

Para tener exito en el cultivo de la mora son necesarios ciertos factores importantes que son: 
suelo, clima, altura, humedad y riego; los cuidados culturales como : podas, deshierbas, 
abonamiento, fe.tilizaci6n, el control de plagas y enfermedades. 

Teniend, en cuenta quO la mayoria de las moras crecen en zonas de clima frio y frio 
modurado, ]a mora de castilla se adapia fdcilmente a diferentes tipos de suelo y clima. 1o 
-ua. conitituye una ventaja para su cultivo y explotaci6n. 

Para lograr tal objetivo es conveniente conocer todos los factores naturales y las propiedades 
de cada uno de ellos. 
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Suelo.- El suelo agricola es la capa de tierra m~s explotada por la agricultura por 
contener los elementos nutritivos que alirentan a los vegetales. La materia 

org~nica, los microorganismos y los minerales que contiene, son diferentes para cada tipo de 

suelo, propiedades que no son igual s, ni tienon las misma:; caracteristicas ffsicas y quimicas 

para que Un suelo sea el mismo on cada sector, 

La textura fisica de los su es :o leriva del tamano de las particulas de que se componen, 

estando ordenadas de maycr a menoi y son: guava. arena, limo y areilla. Para determinar el 

porcentaje en que se encuentian estas t.-rticulas se requiere de distintas practicas agricolas, 
como el analisis do laboaitorio, asi como la apreciaci6n de campo, por el tacto, al restregar 

una porci6n de suelo entre los ledo; pira s;ntir el grado do finura y grosor del suolo. 

La textura, adernA,, deiermina las otras propiedades del suelo como : condiciones fie 

labranza, infiltracion, capacidad de retention de humedad, aerodibilidad, permeabilidd, 

fertiidad potencial, propiedad qufmica y el ph del suelo (acid6s y alcalinidad). 

"ipos de suelo.- 	 Los suelos ms comunes por su textura se clasifican en : 

Suelo Franco : 	 quo contiene entre el 7 y el 27 o/o de arcilla, del 28 al 50 o/o de limo y 

rnenos del 25 o/o de arena. 

Suelo Franco - arcilloso : son los materiales que contiene del 40 o/o de arcilla al 40 o/o de 

arena y 20 o/o de limo. 

Suelo Franco - arenoso : son los materiales que contienen 20 o/o o menos de arciIla y del 

30 o/o al 50 o/o de arena. 

Suelo franco - arcillo - arenoso : materiales formados por 25 a 50 o/o de arci~la, menos del 

28 o/o do limo y 45 o/o o ms do arena. 

Los suelos de textura franca ofreen condiciones de labranza buena, infiltraci6n buena, 

pero regular retenci6n de humedaJ y aerodabilidad, modiana permeabilidad y buena 

fertilidad potencial. 

Los suelos do textura franco arcilloso presentan condiciones de labrariza regular, buena 

capacidad de reterci6n de humedad y aerodabilidad, regular infiltraci6n, mediana fertlidad 

potencial y regular permeabilidad. 
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, jfln io.pP, ylcf , apto p~alai ul (.ultivo doe lt 111m~h. 

J,. !;UOl> dO [?'ltui fl'r a-oioo, profrontan condic.oeo; de labranza buena, mala
Ioenmcinn je I: hurnLodad buena aerodal)ilidad, buena infiltracin, mala fertilidad potencial 
y buenia Jeti meabiliclad. 

La textura de los suelo, pueden determinar la rentabilidad del cultivo, la adopci6n de las
prkicticas de trabajo y preparaci6n, ]a selecci6n de los aperos agrfcolas de laLranza y el 6xito 
del cultivo. 

Lioe: sleos en que predomina )a arena son mis ficiles de laborar, ademis de set sueltos,
p[ofundos, friablcs, de buen drenaje, pero pobres en elementos nutritivos y los primeros en 
;entir los efectos de las sequfas. 
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Suelo inclinado o laderoso, tamhien es bueno para cultivar la mora de castila. 

Otra caracteristica del suelo, es la permeabilidad, que es la capacidad que tienen los suelos 

para la penetraci5n del aire y del aqua, necesarios para la respiraci6n de las rafces y el aqua 

para la solubilidad de los minerales existentes en el suelo. 

La fertilidad potencial e3tA dada por la presencia o carencia de s6lidos mineraes y orgAnicos 

como el agua, aire, agen'es bioi6gicos, quimicos y cada uno de los componentes del suelo. 

Adems de las caracteristicas sefialadas debemos tomar en cuenwa el pH del suelo. El pH es 

el grado de acid~s o alcalinidad de una masa de suelo medida por la escala de pH (v~ase el 

anexo No. 2). 

Cuando el pH es mds bajo de 4.5 indica -iue el suelo es Acido y si es m~s de 7, el suelo es 

suelo es b~sico o alcalino. 

Para corregir el pH del suelo se utiliza la cal. La cal es importante para la nutrici6n de las 

plantas. El pH para la mora aproximadamente va del 5.5 al 6.2, siendo e promedio 5.7 

dentro del rango moderadamente dcido. 
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Los elementos nutritivos del suelo lo podemos clasificar en macronutrientes y 
micronutrientes, los cuales condicionan el volumen y capacidad productiva de los suelos. 

El grado de contenido de otjos elementos dan un cierto equilibrio y una escala de buena, 
mediana, r- gular y baja fertilidad del suelo. No siendo importante el grado de contenido de 
los eiementos, sino la rapidez con que los proporcionan al cultivo. 

Los elementas considerados MACROIJUTRIENTES 0 MAYORES son : Nitr6geno (N)
Fbsforo (P), Potacio (K), Carbono (C), Hidr6geno (H),oxigeno (0) y otros. Frecuentemente
 
se encuentran en 
el suelo, aqua y el aire, si~ndo muy ir.dispensables para el desarrollo de las
 
plantas.
 

Lo- MICRONUTRIENTES 0 MENORES, que emplean las plantas encantidades inferiores
 
durante el ciclo vital son : Hierro (L'), 
 Manganesa (Mn), Boro (B), Molibdeno (Mb), Cobre
 
(Cu), Zinc (Zn), 
 Cloro (Cl), Azufre (S) Magnesio (Mg), Calcio (Ca), todos estos elementos
 
son ernpleados en cxijitidades relativas que contribuyen al desarrollo y metabolismo vegetativo
 

Los suelos france arenosos, franca arcillo arenoso, franca arcilloso y franca, requieren de la
 
incorporaci6n de matetia organica para mejorar la textura, estructura y fertilidad.
 

La matoria crganica alimenta a los microorganismos que proveen de nutrientes a los cultivos,
 
mejora las condiciones do labranza con 
ello la aLreaci6n y penetraci6n de las raices,
 
aumentando ha retenci6n de la humedad, la temperatura y haciendo de un suelo est6ril uno
 
agricola. Par eso, la materia organica 
 es la vida de los ';uelos, sirn ella las suelos no son 
potencialmente agricolas. El grado do fertflidad esta dado par la cantidad de esta sustancia
 
formada par ]a descornposici6n de residuas oc' 
 nicos, vegetales y animales. 

Todas las caracteristicas antes anotadas son necesarias para el cultivo, no siendo asi la
 
topografia del terreno. 
 La mora do castdla se puede cultivar en terrenos de topografia 
irregular y pueden ser, inclinados, planos, onduJados y laderosos, siendo necesario aplicar
sistemas y practicas do conservaci6n de suelos, mediante )a formaci6n de terrazas, curvas 
de nivel, que permitiran una mayor retenci6n del aqua fluvia y del agua de riego, para 
prevenir la erosi6n y conservaci6n de la capa arable. 

Par tanto ]a mora de caitilla crece en suelos plofundos, sueltos, que contengan bastante 
materia orgdnica y buen drenaje. Estos pueden ser los suelos m~s recomendables : areno
arcilloso, franca arcilloso, franca arenoso, franca arcillo arenoso, suelo franca, ai4nque se 
produce muy bien en suelos de textura arcillosa, 
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El suele de San Jos& de Minas, Provincia de Pichincha, es arcilloso, mientras que el de 

la Provincia de Tungurahua es areno arcilloso, dAndose en los dos sectores la mora en muy 
buenas condiciones. Diferenci&-'iose la mora de San Jose de Minas por ser mds jugosa y 

dulce debido a encontrarse en un suelo arcilloso y con mayor precipitacion. Es por esta 

rdz6n, clue es buscada para la preparaci6n de jugos, helados, arrope, etc.. En cambio, la 

mora que se produce en Huachi y otros sectores de la Provincia de Tungurahvu, es inas 

compacta y mas dulce, siendo aprovechada para la industrializaci6n, de allf ,u gran demanda 

y precio. 

Clima .- La mora es propia de climas frios y frios moderados, adapt~ndose en 

zonas y sectores de clima temperado. Se ha comprobado que en sectores 

de clima temperado la mora de castilla aumenta su producci6n. 

Los climas reconendados son aquellos que su oscilaci6n de temperatura estd entre los 6 y 

22 grados centgrados.. 

La mora de castilla produce y desarrolla mejor al estar en un medio ecol6gico adecuado y 

requiere menor cuidado. Los sectores mis apropiados estdn comprendidos desde los 1.200 a 

2.500 m.s.n.m. cuya tcmperatura media est entre 100 y 140 C, tambi6n se puede cultivar a 

inayores alturas, pero vegeta mucho mins, exigiendo una poda continua y ademis existen 

muchos riesqos de heladas, ademis bajan los rendimientos y la produlci6n. Las heladas clue 

.,e presentan en los ineses de julio, agosto, enero, causan serios dafios a la plantaci6n, 

especialmente a la floraci6n y empepitado provocando la quemaz6n de tallos, brotes tiernos, 

pedOnculos florales, hojas y corrimiento del fruto. 

En lugares de vientos fuertes es aconsejado proteger el cultivo con barreras rompevientos, 

que se forman con aquellos arbustos y kboles de la regi6n que siendo no muy agresivos en 

vegetaci6n y exigencias de agua y nutrientes, ,,-irven de protecci6n a la mora, creando un 

microclirna. 

Asi para la Provincia d- Tungurahua se recomiend, formar !as barreras rompevientos con 
irboles de capuli, convenientemente podados. El capuli (Prunus serotina) es de abundante 

follaje y ademas so utiliza su fruta. Este arbusta controla la erosi6n en terrenos que son 

laderosos y pendientes. El mirabel y el membrilo son frutales quo pueden ser utilizados 

para los efectos antes s nalados. 

Otro arbusto apropiado para la formaci6n de barreras rompevientos es el guarango o 

campeche (Tara espinos,), es de forma irregular y aparasolada, su follaje detiene los fuertes 

vientos y es propio para 13s tierras secas y aridas. Seria por tanto un buen protector de la 
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Exdelente cultivo en tinsuelo inclinado. 

eros6n, clfruto ?.lacorteza son utilizables para )a cutirembre, su madera es buena para la 
construcci6n de viviendas y para postes, como tambien e- un buer combustible. 

Par. elsector de San Jos6 de Minas y otrcs en la Provincia de Pichincha, se pueen utilizar,(.Cholan (Tecoma staus), elPumamaqui (Aereopanax ecuadorensis), el Nogal o Tocte(Juglans neotr6pica diels), el Molle (Schirus molle) y tantas otras variedades propias de laRegi6n Interandina que pueden ser aprovechadas para la formaci6n de barreras rompeviento 
y utilizaci6n dc sus maderas. 

Humedad.-- La humedad es otro de los factores naturales importantes para el cultivo 
de la mora y estA en relaci6n al tipo de suelo y a la altura del sector. 

necesario conocer la ecologia del lugar 
Es 

antes de iniciar el cultivo, es decir debe hacerse unprolijo estudio de todos los factores que intervienen en la producci6n y determinar las
condiciones y/o limitantes de tal manera 
que permita saber eltrato que deberfa darse alcultivo y preveer con anterioridad los costos de producci6n y el ingreso neto que se espera
obtener del ejercicio del cultivo. 

La planta de mora es exigente en humedad durante todas as fases de su ciclo vegetativo,
especialmente para la fructificaci6n. 

33 



Vocabulario
 
Acid~z del suelo Es la acumulaci 6 n de Jones H y se expresa en valores pH 5.5 

Alcalinidad Acumulaci6n de Jones OH (oxidrilos) o tambi6n de radicales bAsicos colno 

cal, sales de K, Na, etc. pH 8. 1. 
Aerodabilidad Propiedal que tienen ciertos suelos para la renovaci6n del aire intericr, 

introducci6n del aire en el suelo. 

Aireaci6n Ventilaci6n del aire durante su preparaci6n. 

Bacteria Microorganismo vejetal unicelular que so multiplica por partici6n simple 
y del cual hay varias especies. 

Curvas de nivol Practica que se aplica en terrenos inclinados o de pendientes, papa que el. 
agua de riego corra en sentido horizontal sin provoca' erosi6n. 

Drenaje (avenar) Dar salida a las aguas muertas o la excesiva humedad de los 

terrenos, por medio de zanjas o comferias. 
Friable Caracteristica del suelo que se quiebra facidmente bajo presi6n suave y 

que se une cuando se oprime. 
Fertilidad Vii tud quo tiene la tierra para produci" copiosos frutos. 

Fertilidad potencial: Facultad que tienen los suolos de producci6r, en equivalencia con otro
 

Infiltraci6n Ponetrar el liquido por entre los poros de los cuerpos s6lidos.
 

Labranza labores quo so dan a los suelos para cultivar la tijrra.
 

Mullido : iando, suelto, suave.
 

Permeabilidad Facilidad para que penetre el aqua.
 

Rentabilidad Dar utiliclad on un periodo fijo.
 

Rentable : Que produce qanancias.
 

Solubilidad Que se puede disolver o desleir.
 

m.s.n.m. : m.s.n.m. Metros sobre el nivel del mar. 

Cuestionario para el capacitador 

- ZCudles son los factores de altitud, clima, suelo y humedad que debemos tomar en 

cuenta para tener 6xito en el cultivo de ]a mora?. 
- Indique codles son las ventajas que ofrece la mora de castilla para su cultivo y 

explotaci6n. 

- De los siguientes tipos de suelos, sefiale los mAs adecuados para el cultivo de la mora 

a. Franco arcilloso. 

b. Franco arenoso. 

c. Franco arcillo arenoso. 
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- En los suelos seialados anteriormente, qud es necesario realizar para obtener una buena 
producci6n?.
 

- ,Qu6propiedades determinar latextura del suelo?.
 
-
 ,Enqu6 tipo de suelo se cultiva comunmente la mora de castilla y por qu6?.
 
- Mediante qu6 pr~ctica 
 determinaria usted la textura tipica del suelo en el sitio que 

usted impulsarfa el cultivo de mora?. 
- Que ertiende usted por solubilidad de los nutrientes?.
 
- ,Cuies son los macronutrientes y en donde los obtienen las plantas?.


Cuales son los inicronutrientes, o elementos menores?.
 
- Qu6 es la materia orgyinica y de clue esta compuesta?.
 
- En zonas ventosas quo 
 aconseji realizar para proteger el cultivo?. 

2 - d Que' queremos lograr con la capacitacidn P 

OBJETIVOS 

- Lograr que los participantes conozcan los factores naturales que intervienen en el
 
cultivo de la mora.
 

- Conociendo los factores ecol6gicos, pueden 
 iniciar el cultivo sin mayores riesgos o 
evitar cualquier problema posterior por falta de conocirnientos. 

3 d Cdmo podemos capacitor p 
ACTIVIDADES 

Primer Paso :Actividades para ]a motivaci6n 

- Formar grupos pequeflos y pedir a cada uno, indique de acuerdo a su experiencia y con 
sus propias palabias los lugares donde crece la mora, indicando su altitud, humedad, 
clima y tipos de suelos. 

- Con las opiniones de los grupos, compare y resuma lo que han discutido. 

Segundo Paso :Actividades para el desarrollo del tema 

- Distribuya a cada uno de los grupos que so han formado una muestra de los diferentes 
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tipas de suelo: 

* arcilloso 

- arenoso 

Sarcillo arenoso 

- franco 
- franco arcilloso
 
- franco arenoso
 

- materia org~nica.
 

Pida que las personas manipulen estas muestras y reconozcan c6mo estn formadas
 
(grosor y soltura).
 
Solicite que den sus impresiones.
 
El capacitador en cada grupo debe humedecer con diferentes cantidades de agua las
 
muestras de suelo y determinar la capacidad de retenci6n de liquido en cada muestra.
 
En cada grupo el instructor, explicarS con el mapa de temperatura y altitud los sectore
 
mrs adecuados para el cultivo.
 
Con el mapa del sector, explicard los lugares apropiados para el cultivo.
 
Lectura de la cartila Tema No. 3
 

Tercer Paso : Actividades para evaluar la capacitaci6n 

- Pedir a dos participantes que digan qu6 tipos de suelo corocen. 
- Pedir a los participantos que digan cudl es el tipo de suelo adecuado para este cultivo. 
- Solicitar a tres participantes, sei'alen las condiciones que requiere el cultivo en cuanto a 

altitud, clima, humedad y suelo. 
- Preguntar a los participantes cuil es la humedad adecuada del suelo. 
- Pregurtar a los participantes, cudntas veces debe regar a ]a semana el cultivo, si el suelo 

es arenoso o areno arcilloso. 
- Seg~in el mapa, pedir a un participante seftale el sectr o sectores apropiados para el 

cultivo. 

Ayudas DidActicas 

- Muestras de suelo : arcilloso, arenoso, arcillo arenoso, franco arenoso, franco arcillo 
arenoso. 

- Materia orgdnica, abono orginico.
 
- Aqua.
 

- Un mapa del sector para indicar los datos climiticos, etc..
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4- Anotaciones
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F-4
 

4-, 

El suelo de textura frdnca, ufrece c'ondiciones de Iabranza y fertilidad buena. 
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TEMA 4 

Propagacidn y multiplicacidn 

I - Lecture pare el capacitador 

La Yeproduccibn y multiplicaci6n de la mora puede ser par semilla (sexual) y vegetativa 
(asex:ual). 

Reproducci6n.-- La reproducci6n por semilla o sexual es el proceso natural, que da 
como resultado individuos nuevos, sometidos a las leyes gen6ticas

y hereditarias con tendencia regresiva a tipos anteriores o progenitores. Este hecho es
consecuencia de las diferentes Formas de polinizaci6n ; directa o cruzada, polinizaci6n
anem6fila, polinizaci6n entom6fila y polinizaci6n artificial. La reproducci6n de plantas de 
mora por semilla, no es recomendable, porque el procedimiento es muy diffcil. La
recolecci6n de las dirninutas ernillas, la preparaci6n, la siembra y todos los cuidados que el 
proceso requiere, no compensa los gastos y el tiempo utilizado. Es por eso que se 
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AX~ 

L~as e!staus de rnol,j i epar aths, rni(lei,30 cent ('metros. 

i(ecomiendan otros sistemas rn, s faciles' y seguros; para obtener esta clase de plantas. {M~s 

detalles en la lectura,adfiCio11,1en el anexo 2)., 


Muhtiplivacioll. Alqunos vegetales no solo s'erepi ducen poi, sem:'lla, sino quo se 

muhliplicaii a paitir de fragmentos de plantas que, al desarrollcirse, constituyen Una nueva 

pltal SeA1ejante d aqluella do la cual proceden. 

Esto es In clue ;e, llamna multiplicaci6n vegetativa o asexual, la cual pLuede irealizarse pot-dos 

procedimientoe; : poi, estaca y poi- acodo. 

En nuestro caso s;eemplea la muhtiplicacion asexual 1p01 acodoG y estaca, poitiae w;obtienen 

plantax; de iqluales caiactei-: tica:; a la planta madre1. 

Pi-epai'aci6n de Acoidos. Para .-,,, matas bien margadoiras y de estahacer- elacodo :,coiyri se 

;(,;leccionan do!, o in.! ; i'ama,-s, sanas, vigoro.,;as y blancuzca,;, que 
tengall un 11etro a dc,' dc: largo. Estwla:t ma,:, o tallo:; se extienden al suelo doblandolas 
ligeramenrte y s;eciibi o con tien-a a esimcios de ti-einta centfi. tros, p2ai'a que se mantengan 

firmes y en contacto directo con la tierra. 
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De las partes cubiertas con tierra nacen las raices adventicias que alimentan a las nuevas 
plantas en formaci6n. Es necesario regar y mantener himedas las partes del tano cubiertas 
con tierra para crear el medio favorable para ]a emisi6n de las rafces. 

Este m~todo tiene la ventaja de producir varias plantas al mismo tiempo. 

EA acodo de punta terminal, origina una sola planta, para este tipo de muliiplicaci6n se elije 
una rama vigorosa, cuya lonqitud sea suficiente para formar un arco hasta que el extremo 
entre en contacto con el suelo, dejando una parte libre. Para facilitar el transporte se 
recomienda hacer el acodo de punta terminal directamente en fundas p!Asticas (polietileno). 

Preparaci6n de estacas.-- De una mata bien cargadora, sana y robusta se escogen las mejores 
ramas p.:2 obtener las estacas. De la rama seleccionada se cortan 

trozos de treinta centimetros de largo, que contengan por lo menos dos pares de yemas. 

Con una buena tijera de podar, el corte apical se hace por sobre una yema terminal y el corte 
basal por debajo de una yema, procurando que el corte sea en sentido diagonal. 

Las estacas pueden ser de madera dura y semidura. Las estacas de madera dura son muy 
vigorosas y desarrollan en pleno sol. En cambio, las que se obtienen de tallos j6venes de 
madera semidura y que poseen varios brotes, no garantizan el buen prendimientc. 

Estaca de mora enraizada, lista para el trasplante. 
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Las estacas maduras requieren solamente de los cuidados mis usuales; humedad suficiente, 
control de malezas, control de plagas y enfermedades. Se consigue buenos resultados en 
los viveros o platabandas construidos en pleno sol. 

Las estaras que presentan marchitez temprana, se reemplazan tan pronto como sea posible, 
para no desigualar el enraizamiento. 

El descenso de la hurnedad necesaria produce el marchitamiento pronunciado dando signos 
de muerte. Para evitar el dafio, se regara inmediatamence el vivero enraizador, procurando 
que el agua penetre profundamente hasta las races. 

Las astscas menores de un afio, de corteza y madera semidura, necesitan mayores cuidados, 
tales como protecci6n del calor solar. Para dicho efecto se puede improvisar cubiertas de 
protecci6n que mantienen la humedad constante de las platabandas de enraizamiento. 

La propagaci6n de plantas de mora por estaca tiene muchas ventajas : 

en un espacio limitado se pueden enraizar numerosas estacas al mismo tiempo, 
e- en mtodo rApido, econ6mico y f~cil, 

-- se mantienen las mismas caracteristicas gentticas de la planta madre, 
- no requiere de mayor t6cnica, 
- de una sola rama se obtienen de seis a ocho estacas, 
- de una sola mata se pueden sacar cincuenta estacas o mis. 

Una rpma sana y vigorosa de dos metros o m~s de
 
largo, sirve para formar el acodo. El acodo es otro sistema de multiplicaci6n.
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El cork separa las plaritas nuevas de.laplant madre. 

Vocabulario 
Arermbfila Pclinizaci6n que se efectua pot inedio del viento.
 
\sexual 
 Quo se produce sin ]a interienci6n de la semilla. 

Apicai : Concerniente at ,6pice. Vrtice. Punta (corte apical). 
Advenicias Dfcese del 6rgano vegetal que se desarrolla ocasionalmente y no es 

constante. 
Entom6fila Polinizaci6n realizada por intermedio de los insectos. 
Folinizaci6n Paso del polen desde -I estambre en que se ha formado hasta el 

pistilo sitio en que ha de germinar. 
Prcle/ritor : Antert:'-e; riiectu2 e irmsd'atos. 
Pltahada 1 0MlduraIM]1 dC iI 1ien preparada, sitio donde se plantan las 

er tec,, injai:,anfli'to (semillero).para (A 
I--prn dur'cion v nt, liva;'I)y-jma dc ri C ! (.(CI! de una,C-arte; planta. 

a:,1er 
 C)Ci,-a IaCeproducci6n por setuffla. 
Urnhriculo Si to i.Oc'Ih,,i ro n ci c:im]je o cuaiquier otro material que da 

pao at aire V a d a ia ; planta; de ]a f ierza del sol. 
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Cuestionario para el capacitador
 
- Diga los conceptos de reproducci6n sexual y asexual. 

-Es o n6 adecuado la polinizaci6n directa o cruzada para la obtenci6n de plantas de 

mora?. 

- ZCuAntos m~todos de multiplicaci6n vegetativa conoce y diga cusles son?. 

- ,Qu6 tipo de multiplicaci6n asexual recomendaria pare el cultivo de la mora?. 

- Diga c6rno se preparan las estacas. 

- Diga c6mo se preparan los acodos. 

-- ZC6mo se hace el acodo y qu6 cipo de ramas se escoge?. 

- ZCudn~as plantas se obtienen con el acodo de punta terminal?. 

- Diga las ventajas del metodo de reproducci6n por estaca. 

- Diga las ver.ajas del metodo de reproducci6n por acodo. 

2 	- d Que queremos lograr con la capacitacidn 

OBJETIVOS 

Que los participantes conozcan las diferentes formas de propagaci6n y multiplicaci6n 

do la mora. 

- Que los participantes adquieran destrezas sobre los diferentes m~todos de propagaci6n 

de la mora. 

-	 Que los participantes diferencien y escojan el mejor m6todo de propagaci6n. 

--	 Que !os participantes identifiquen a los m6todos de propagaci6n quo vienen realizando 

como una practica tradicional. 

3- d Odmo podemos capacitar p 

ACTIVIDADES 

Primer Paso : Actividades para la motivaci6n 

- Formando grupos pequefios, distribuya las muestras de semillas de papa, de trigo, 

tallos de col, zanahoria blanca y camote. 
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- Pida que diferentes personas dentro del grupo, indiquen qu6 partes de la col, zanahoria, 

carnote, trigo, papa utilizan para obtener nuevas plantas. 

- En base de la ccnvcrsaci6n con los grupos, solicite que indiquen, qu6 muestras se 
reproducen por sernala y curies con partes de la planta (tallos, ramas, etc.).
 

- El capacitador debe pieguntar 
a los mismos grupos, c6mo hacen la reproducci6n de la 
col (col criolla) que puede existir en la zona, zanahoria blanca y carnote. Mediante esta 
actividclad los participantes sefialardn las ventajas cue se obtienen de la reproducci6n 

vec;etativa o asexual. 

Segundo Paso :Actividades para el desarrollo del tema 

- Sobre la base de las opiniones de los grupos, el capacitador debe sistematizar los 
conocimientos de los participantes en relaci6n a 

- lareproduccidn sexual y asexual
 

- ventajas y desventajas de las mismas.
 

- Con todo el grupo realice una demostraci6n con las ramas de mora sobre la forma de 
obtener nuevas plantas (reproducci6n por estaca y acodo). 

Tercer Paso :Actividades para evaluar la capacitaci6n 

Preguntar al grupo qu6 es la reproducci6n?. 
- Pedir a los grupos que digan c6mo se denomina la propagaci6n vegetativa?. 
- Pedir a los grupos rlue digan c6mo se denomina la reproducci6n por semilla?.
 

Solicitar a un grupo que diga que rnetodo de propagaci6n se realiza para el cultivo de
 

papas?.
 

Hacer clue los grupos cuenten c6mo se hace la siembra de trigo?.
 
Preguntar a dos q:upos si de las plantas de trigo se pueden obtener 
nuevas plantas y 

Como?. 
Hacer quo.' elq-upo, conver;e sobre las diferentcs plantas que se pueden sernbrar en 

- Preguntar a los griipo c6rno hacen la inulti..licaci6n y que m6todos conocen?. 
Pedir a una po-sona diga, clue ramas escoje para fornar los acodos. 
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Ayudas Diddcticas 

- Semillas de trigo, maiz, haba, frejol. 

- Rarnas de mora en flc s y frutos. 

- Tallos de col, de zanahoria blanca. 

- Tuberculos de cameoc, papas. 

- rijera de podar - navijl. 

4- Anotaciunes
 

Acodo listo para el trasplante. 
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TEMA 5 

Sistemas de enraizamlento 

I - Lectura para el capacitador 

El enraizamiento do estacas se hace en los viveros, lugares previamente preparados para la 
producci6n de plantas, Fspccialmcntc frutales y especies forestales destinadas para la 
comercializacibr. 

Un pequefo .v1t;!,para a producci O de plant.s -, ) hcer en eliAdJ terreno de la 
casa, en (I tC . eC:1.J Itdcl iugar. En un espacio de 10 metros de frente, 
por 12 a It mar: - i, tunamo:; nra supert'icie de 120 a 150 metros cuadrados, drea 
Mrs que suiicieno p iiir'tdhr cil vivero y saisfaccr ias nccesidades de lacomunidad. Aquf 

conzsruyuni dellcros 
cstanque Para c-co l ir 0 atq 

hr; n:th ucd-s o de enrmizam~ento, el umbraculo, la nitrera, el 
rua, elsitio para eniacetar las plantas, etc, etc.. 
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Con una correcta distribuci6n estaremos aprovechando al m~ximo esta superficie para las 

adecuaciones que se necesitan. El umbrAculo se construye de las siguientes medidas : 

5 metros de frente; 3 metros de ancho; 1,50 metros de alto la parte frontad; 2 metros de alto 
la parte posterior. 

La cubierta del umbrdculo se hace con ramas o cualquier otro material que permita pasar el 
aire y resguarde a las plantas del fuerte sol. 

La nitrera sirve para la preparaci6n del abono orgdnico, elemento muy necesario en el vivero, 
esta nitrera se hate cabando una zanja de las siguientes medidas : 2 metros de largo; 1,50 
metros de ancho; y, 1,50 metros de profundidad. 

Aqui se depositan todos los desperdicios org~nicos y vejetales, que formando capas separadas 
con tierra y calse espera obtener el mejor abono orgdnico en el tiempo d.c 6 meses. 

Adem~s un pequefio estanque de agua que servird para regar las platabanJas. 

Sistemas de enraizamiento.- Para ]a obtenci6n de plantas de mra se conocen varios 
istemnas de enraizamiento, entre los principales y m~s 

romunes son 

- enraizamiento de estacas en platabandas o semilleros 
- enraizamiento de estacas en fundas de rpolietileno o pl~stico 

- enraizamiento de acodos 
- enraizaniento de acodos de yema terminal 
- enraizamiento de acodos de yema en fundas de polietileno o pl~stico. 

Platabandas de enraizamiento.- Primero se prepara bien la tierra, que est6 suelta, con 

bastante materia orgdrica, libre de malezas, desinfectada y 
con la suficiente hurnedad. 

El suelo franco arenoso, arcillo arenoso o ligeramente arenoso, es el mejor para formar las 
platabandas, las mismas qu. tienen las siquientes dimensiones : 1,20 metros de ancho; 10 
centimetros de alto sobre el suelo; y, 25 a 30 metros de largo. 

En sectores de clima seco, las platabandas se hacen a 10 centimetros bajo el nivel del suelo 
para mantener la huniedad, que esto se consigue acumulando tierra a los bordes para dar el 
desnivel deseado. 
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2 / 

A-T./ UE 

Un pequeo vivero y su distribuci6n. 

Plantaci6n de estacas.- Las estacas se plantan a 10-1 5 centimetros de profundidad 
un poco inclinadas, a 20 centimetros entre lineas y a 20centfmetros entre cstacas. Luego se riega abundante agua para que se asienten y asegurar el 

prendimiento. El rieqo se repite cada 4 - 6 dias, dependiendo de las condiciones del sector. 

Otro procedimiento para enraizar estacas es utilizando musgo turboso, bastante lifimedQ, se
 
plantan ]a!; estacas, a] cabo do 30 dias se obtienen plantas de rafees 
 largas. Tambi~n se
 
utiliza arena do albanil, dando abundante agua porque la Se
arena no retiene la humedad. 

obtiene buenos resultados con el aserrfn mezclado 
con tierra en partes iguales. Para utilizar
 
estos m6todos es necesario disponer do los germinadores de madera. Los germinadores 
 se 
hacen de las siguientes medidas : 50 centimetros de ancho, por 2 metros de largo y por 20
conthmetros de alto. Estos cajones se rellenan de los materiales indicados y siempre tienen 
clue estar bajo sombra. (El proceso de hacer los acodos y su enraizamiento ya se di6 en el 
capftulo anterior). 

Condiciones para ol enraizamiento de estacas y acodos 

Humedad.-- Las estacas de mora como los acodos, enraizan con 
pro.ititud cuando el suelo tiene ]a suficiente humedad que 

estimula el nacimiento de las raices. 

49 



Platabanda bajo el nivel del suelo 

Semillero-platabanda o enraizador de estacas de mora, sobre el nivel del suelo 

Es importante cortar una parte o todas las hojas de las estacas para reducir la transpiraci6n y 

la deshidrataci6n que se produce por las hojas. Del grado de transpiraci6n depende el 

enraizamiento bueno, lento o nulo, siendo necesario compensar la p6rdida de agua 
manteniendo hlemedo el suelo de las platabandas y del ambiente mediante riego con 

regadera de mano, para que las estacas permanezcan vivas y frescas hasta que inicien el 
prendimiento; este periodo que dura varios dias es el mis crftico para la muerte de 

muchas estacas por marchitamiento. 

Temperatura La temperatura del quelo y del ambiente que predomina en 

el sector ayuda al desarrollo de las raices, aunque este 
factor puede regular el proceso natural cuando se presentan variaciones de temperatura. El 

factor t~rmico cuando es "alto" acelera el crecimiento de las yemas en relaci6n a ]as raices. 

En di'as de fuerte insolaci6n, serd necesario protejer las platabandas improvisando alguna 

cubierta, que bien puede ser con ramas, tamo, paja, o cualquier otro material que permita 

crear sombra. 

Extracci6n de Estacas y Acodos.-Generalmente las estacas y los acodos de mora, se extraen 

para el trasplante, en dias frescos, sombreados, con poco 

sol, la tierra de las platabandas y de los acodos, tiene que estar bien hfimeda para que se 

puedan extraer o desprender con facilidad las nuevas plantas, procurando no arrancar y 

estropear sus raices. 
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Tambien se pueden extraer las estacas a ra.z desnuda para enmacetar en fundas de 
polietileno, aunque es un trabajo mas dificil y de mucho cuidado, teniendo necesariamente 

que las macetas permanezcan en el umbi-6culo por el tiempo de 20 a 30 dias, el 

enmacetado es rentable para producir ,in ni~mero considerable de plantas y en
 
forma permanente.
 

Uso de fitohormonas. - La hormona es un compuesto quimico orgtnico que activa 
la emisi6n de raices de estacas y acodos para ]a obtenci6n
 

de plantas. Las hormonas favorecen el alargamiento de las c6lulas del meristema y del callo
 
cicatrizal por donde nacen las raicillas.
 

Desde hace muchos aoias se viene utilizanda la aplicaci6n de hormonas para esta clase de 
trabajo. 

El uso de hormonas asegura algunas ventajas en el enraiamiento de las estacas de muchos
 
vegetales; veamos algunas de ellas :
 
- estimrlan el nacimiento de rarces
 
-
 aumentan el n;1mero de rarces, asegurando el prendimiento
 
-- reducen el tiempo de enraizamiento; y,
 
- ayudan a enraizar estacas de plantas dificiles. 

Aplicaci6n.- Las hormonas se aplican en polvo y en suspensi6n. La
 
hormona se mezcla con talco, en partes iguales. Para su
 

aplicaci6n se humedece el corte basal de la estaca 
 en agua limpia, para que ]a mezcla se
 
adhiera con facilidad. Una vez aplicada la hormona, 
 las estacas son enterradas en la
 
platabanda inmediatamente despu~s de ser tratadas.
 

Para aplicar la hormona en suspensi6n, se utiliza tin recipiente con agua. Se pone el polvo y 
se revuelve, procurando dar una suspensi6n igual. 

La base de la estaca se moja por el tienipo de tres a cinco segundos, tiempo suficiente para 
que ]a hormona funcione. 

Las estacas se dejan secar en tin lugar fresco y bajo sombra, durante una hora y se procede a 
hacer el trasplante definitivo. 

Las hormonas actifan sobre los tejidos vegetales, provocando en el periciclo y meristema 
(corteza) la acelfraci6n fisiol6gica de las c4lulas y reacciones bioquimicas que activan la 
emisi6n de las rarces. Las raices en condiciones favorables aparecen en determinados puntos 
de las estacas, esquejes, acodos y nervaduras de algunas hojas; estos puntos son los Ilamados 
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primordios radicales. 

Los primordios radicales son c~lulas germinales que permanecen en estado latente, hasta 
cuando son obliqados a emitir raices que dan origen a nuevas plantas. 

Hormonas comerciales. - En el mercado se conocen varias sustancias que contieneri 
hormonas y se venden bajo los siguientes nombres 

ROOTONE, HORMONAGRO, TRASPLANTONE. 

Para el enraizamiento de estacas de mora so utiliza el Rootone. Con este producto se 

obtiene un mayor prendimiento. 

VOCABULARIO 

Biogenetica 	 Parte que trata de la herencia de los vegetales. 
Callo cicatrizal 	 Se dice a la falsa formaci6n de tejidos en la base de la 

estaca que al estar en contacto con la humedad emiten 

rafces. 
C61ula 	 La unidad fundamental de todo ser vivo.
 
Deshidrataci6n Pdrdida del agua interior del organismo.
 
Emisi6n Acci6n de emitir, producir, salir.
 
Enraizar Echar raices, arraigar.
 
Funci6n Actividad ejercida por el 6rgano de un ser vivo.
 
Fisiologia Que se refiere a las funbiones organicas.
 
Fitohormona 	 Hormona artificial que estimula los tejidos vegetales para 

la emisi6n de raices. 
Hormona: 	 Producto de secreci6n interna de ciertos 6rganos que 

intervienen en el crecimiento, en la longitud de las c6lulas 

y en ]a floraci6n. 
Mullido 	 Suave, suelto, blando.
 

Meristema Corteza que cubre los vegetales.
 
Primordio radical Primitivo, relativo a la raiz, pedtinculo radical.
 
franspiracion Acto de transpirar o sudar por los poros, en las hojas 
 por 

los estomas. 
Vivero Sitio destinado para la producci6n de plantas, terreno de 

donde se trasplanta. 
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Estacas de mora en proceso de enraizamiento. 

Cuestionario para el capacitador 
A que dimensiones recomendaria usted hacer las platabandas para una explotaci6n 
comercial?. 

- ,Qu6 labores recomendaria usted para tener una platabanda bien preparada?.
 
- En que caso 
recomienda construir el umbrdculo?. iC6mo resultaria mrs econ6mico? 

-A que tiempo so obtienen las primeras plantitas para el trasplante?.
 
Qu6 hace usted para transportar piantas a rafz desnuda hasta un lugar distante?.
 

LPor qu6 recomienda quitar parte o todas las hojas cie las estacas?. 
-Qu6 factor acelera el crecimiento de las yemas en relaci6n a las raicilas?. 

- Explique qu6 son ]as fitohormonas ii hormonas.
 
-
Que funci6n cumplen la! fitohormonas en el enraizamiento de estacas?. 
-Cu~ntas clases de fitohormonas so enuncia en el tema?. 

- Indique las ventajas dei uso de las fitohormonas. ,Cules seri-n las desventajas?. 
- Diga curies son los metodos de aplicaci6n de hormonas que usted recomendaria?. 
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2 -- d Que' queremos lograr con la capacitacidn . 

OBJETIVOS 

- Que los participantes aprendan los diferentes sistemas de enraizamiento,
 
- Que los participantes determinen los requerimientos que son necesarios para formar
 

sitios de enraizamiento.
 

- Que los participantes hagan los viveros en lugares que beneficien a la comunidad.
 

- Que los participantes conozcan el uso de hormonas.
 

3 - d Ccmo podemos capacitar P 

ACTIVIDADES 

Primer Paso : Actividades para la motivaci6n 

- Formar grupos y solicitar que conversen qu6 planta conocen que se reproduzca por
 

estacas, c6mo y d6nde las plantan?,
 
- Preguntar a los grupos si conocen algifn m~todo para enraizar estacas y qu6 materiales
 

utilizan?.
 

Segundo Paso : Actividades para el desarrollo del tema 

- Resuma lo que han conversado los grupos 

- A continuaci6n explique sobre los diferentes m6todos de enraizamiento utilizando 

grdficos adecuados, elaborados previamente. 

'- Distribuya muestras de hormonas que se utilizan para ayudar el enraizamiento y pida 

que los participantes manipulen y conozcan. 

-- Lectura de la cartilla - Tema No. 5 

Tercer Paso : Actividades para evaluar la capacitaci6n 

- Solicitar a los grupos que enumeren los m~todos de enraizamiento, materiales 

necesarios y medidas indicadas.
 
- Pedir a los grupos que digan cudles son los pasos para el enraizamiento de estacas.
 
- Preguntar a dos grupos que indiquen las medidas de las platabandas enraizadoras.
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- Preguntar a los asistentes que digan como y a qu6 profundidad entierran I.s estacas en 
las platabandas. 

- Preguntar a tres grupos que digan cual es el tipo m~s adecuado de enraizamniento y 
por qu6?. 

- Solicitar a tres grupos que digan por que vieron conveniente o n6 construir el vivero en 
forma comunal?. 

Ayudas Did~cticas 

-. Vivero comunal 
- Solicitar a los asistentes que cuentan 51 nan necho alguna vez un vivero 
- Llevar grAficos o demostrar en el pizarr6n o rotafolios, los materiales, pazos, medidas 

y formas de enraizamiento 
- Llevar muestras de hormonas 

- Cartilla. 

4- Anotaciones
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Construyamos un vivero comtinal. 

5Y. 

- 47 ~ 

V r.***~
%pw~-* 

Nueva plantaci6n de moas 

56 



TEMA 6
 

Formacidn de la huerta 

I - Lectura para el capacitador 

El terreno s !cccionado para emprender el cultivo de la inora tiene que ser bien preparadc, 
para lo cual, es necesario realizar todas las labores pre-culturales que son ]as siguientes 

- eliminar arbustos y inalezas cuando el terreno es nuevo, 

- eliminar piedras y residuos de cultivo- anteriores u otros materiales, 
- hacer el respectivo cerramiento del terreno, o 
- reparar el cerramiento y arreglo de acequias; y, 
- hacer la propia preparaci6n del terreno. 

La prepdraci6n del terreno comprende la rotura, arada, cruza, rastra y nivelaci6n, labores 
que se hacen de acuerdo a la textura y tcpoqrafia del terreno. La rotura y arada se puede 
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hacer con tracci6n animal o tambi~n inecAnica y, en algunos casos, con azad6n o pala. 
Despu~s de la roturaci6n y arada es conveniente regar abono orgAnico en la cantidad de 5-10 
o mds toneladas por hectA'ea pra incorporar al suelo al pasar ]a cruza y rastra de nivelaci6n 

dejando bien mezc!ado el suelo. 

En terrenos inclinados estas labores se hacen en sentido contrario a la pendiente para evitar 
y r'ontrolar la erosi6n, ademAs, se logra mantener !a capa arable del suelo cuando se presentan 

Uuvias fuertes. 

Trazad6 o delineado del huerto 

El suelo libre de terrones y bien nivelado permite trazar el huerto. Un huerto bien delin.adc 
sea plano o inclinado, da facilidad para realizar todas las labores culturales que el cultivo 
requiere, ademis de guardar armonfa con el lugar y el paisaje. 

Es el propio agricultor quien m.s conoce la topograffa del terreno, corao tambin los otros 
factores que se tienen muy en cuenta para realizar el delineado como son : sentido y 
orientaci6n en que sopla el viento, por d6nde conduce el aqua de riego, las 6pocas mAs 

ntosas y lluviosas del sector, 

Conocer la direcci6n en que sopla el viento es muy importante para C1t6cnico, porque puede 

impartir un asesoramiento muy acertado en cuanto a la formaci6n de las espalderas y evitar 
errores de graves consecuencias. 

iV
 

Preparaci6n del suelo con tracci6n animal. Preparaci6n del suelo manualmente. 
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De una buena preparaci6n del suelo, depende un buen cultivc. 

Ejemplo de c6mo trazar el huerto : de acuerdo a la topografia del terreno se seiiala ia 
primera lfnea en base a un punto de referencia que puede ser un Arbol, una penca o cabuya, 
etc. y con una piola o cordel se traza la primera linea principal, para seguir marcando las 
Hlm~s a tres metros de distancia hasta completar toda el drea del terreno a ser utilizado. 

En terrenos inclinados, pendientes u ondulados, las lineas se marcan siguiendo las curvas de
 
nivel, para que el agua de riego corra 
suavemente y no provoque Ja erosi6n por

desbordamiento. Las curvas 
de nivel se trazan con la ayuda del nivelde piola, el clin6metro y
 
el tridngulo con plomada, los puntos se vai sefialando con estacas.
 

Apertura de hoyos 

Siguiendo las lineas trazadas para la form4ci6n del huerto, se abren los hoyos do las 
siguientes medidas : 30 centimetros de largo; 30 centimetros de ancho; y, 30 centimetros 
de profundidad. 

La primera capa de suelc? que sale del hoyo se pone al lado derecho y la segunda capa o 
subsuelo al lado izquierdo. Luego en cada hoyo se depositan dos a cuatro libras de materia 
organica. Es importante que la hoyadura se haga con tres meses de anticipaci6n, con la 
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PrupDaraci6n del suml con' tractor. 

tinalidad de que ]a materia orgdnica se descomponga durante este tiempo. Los hulecos 3e 

haoen a la distancia de tres mnetros entre uno y otro. 

Trasplante dle Estacas y Acodo: 

El trasplante de e.' taca.s y acodos se hiate a los tres rneses de haberlos preparado, durante 

este tienipo ya tienien tin buen sistenia radicular que asegura el prendimiento en of hugar 

definitivo. 

Trasplante die Es;tacas.- La escaea cuando ha einitido rafces y brotes, tomna el 

homnbre de BARBADO. El trasplante de estacas o barbados 

requiere dte va:'ios cuidados clue s;e deben tenet en cuenta; para lograr el 6xito deseado se 
eeomienda hater lo siguiente : 

-El dIfa anterior al trasplante, riuer lbunclante agua a la platabanda de enraizamiento 

para que el suelo est6 humedc y se pueda extract- con facilidad ]as plantas con pan de 
tierra y a raiz desnuda. 

-Los barbadlo: extraidos; con p)an dc tierra so cubren con papel peri6dico, sujetanido con 

tiras de cabuyo para que no so demorone durante el trasplante y tambif~n para facilitar 
el misio 
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Los barbados a rafz desnuda se trasplantan inmediatamente despu~s de ser extraidos y 
luego se surninistra abundante riego. 

Para transportar a otro lugar las plantas a raiz desnuda, se protejen sus races, haciendo 
atados en papel peri6dico bien h6medo y se pone en fundas de pl~stico. La humedad
del papel mantiene a las races frescas durante algunos dias, hasta realizar el trasplante 
definitivo. 

- Para realizar el trasplante se quita el papel que cubre el pan de tierra; en otros casos la 
planta se deposita con todo el papel que cubre el bloque de tierra. 

El embalaje facilita el tansporte conio tarnbi6n la buena conservaci6n de las raicillas 
durante varios dias, hasta realizar el trasplante definitivo. 

Trasplante de Acodos. - Para realizar el trasplante de acodos de mora primeramente 
se hacep el DESTETE. El destate de los acodos consiste en separar el acodo de ia planta madre con diez dias de anticipaci6n. Con una tijera de podar,

se cortan individualmente de la plarita madre y se dejan en el propio sitio por el tiempo 
de tres meses. 

Las plantas nuevas con brotes y hojas tiernas no pueden ser trasplantadas, sino despu6s que
hayan madurado sus 6rganos, lo cual se consigue suspendiendo el agua de riego a fin de 

El trazado del huerto se seflala con estacas. 
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detener la actividad biol6qica por falta de humedad, obligando a las plantas a un perfodo de 
receso y maduraci6n. Los 6rganos tiernos se marchitan prontamente por la deshidrataci6n 
que ocasiona la muerte y p6rdida de muchas plantas. 

La vispera del tra:;plante se desinfectan los hoyos, fumigandoles con 8 onzas de Cebin disuel
tos en 100 litros de agua. El abono orginico y fertilizante que se aplico en cada hueco antes 
del trasplante, ;e tapa con una fina capa de tierra, para que las raices de las plantas no queden 
en contacto directo; porqu0 el abono puedc causar mucho daflo a las raices, especialmente 
cuando no esta bien descompuesto. 

Al hacer el trasplante observe que el cuello del tallo quede al mismo nivel que estuvo en la 
platabanda o acodo, con el fin de que la planta no se entier~e demasiado o quede superficial; 
luego, api.,one suavemente y d6 el primer riego para que la planta se asiente y extraiga el aire 
interior del hueco. El riego proporciona la humedad que la planta necesita para el 
prendimiento, el mismo que se puede repetir a los 4-8 dias, dependiendo de las condiciones 
ambientales del sector. A los 15 a 20 dias de realizado el trasplante es necesario revisar toda 
la plantaci6n para constatar cuantas plantas han prendido y cuantas tienen que ser 
reemplazadas para nc desigualar el desarrollo uniforme del cultivo. 

Epoca de Trasplante 

En nuestro pais,no se han senaladofechas ni periodos para trasplantar la mora, esta actividad 
se puede realizar en cualquier 6poca del afio, de acuerdo a la disponibilidad del agua de riego 
o tambi~n, en muy raros casos, durante la estaci&dn Iluviosa. 

Los moreros de San Jose de Minas y otros lugares de la provincia de Pichincha que disponen 
del agua de riego, trasplantan la mora durante todo el afio y en dias sombreados, lo que no 
sucede con los agricultores moreros de la Provincia de Tangurahua que no disponen del 
elemento vital, tienen que realizar esta actividad de acuerdo a las siguientes circunstancias 

- cuando aparecen las primeras lluvias 
- los dias de luna llena de todos los meses 
- durante el mes de agosto, aduciendo que la fruta sale p..a el mes de noviembre. 

Formaci6n de las contra espalderas 
La planta de mora por tener tallos largos, ram":icados, trepadores, necesita de puntos de 
apoyo para desarrollar normalmente. Es pot esta raz6n que la planta siempre crece 
apoyada y encaramada a cualquier soporte natural a artificial, invadiendo todo lo que ests 
a su alcance. 
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El cultivo de la mora, tradicional, semi-tecnificado y tecnificado requiere de soportes y
medios de apoyo que son las ESPALDERAS o contra espalderas, que el agricultor ha ido 
perfecoionando poco a poco, hasta estructurar varios tipos de tutoraje. (m~s detale en 
anexo No. 2). 

Tipos de Espalderas 

Entre las principales y mds usada por las ventajas que presentan son
 

- Espalderas en linea.
 
-- Espaldera de cuadro o de cajon.
 

Ademis,el tipo de espaldera que se utiliza estA de acuerdo 
 a la intensidad del cultivo,
 
topografta del terreno y la capacidad de inversi6n del agricultor.
 

Espaldera en linea
 

El tipo de espaldera en linea es muy usado 
an San Jos6 de Minas por las diferentes ventajas
 
que ofrecen :
 

- f6cil construcci6n,
 
- material de la zona,
 
- faclidad para manejar ]a huerta,
 
- comodidad para realizar los cuidados culturales, como : riego, deshierbes, podas,


abonamiento y fertilizaci6n, controles fitosanitarios y las cosechas.
 

Para la espaldera en lInea se utilizan postes rollisos de eucalipto, de 2,50 metros de largo por
 
0,5 centfmetros de didmetro y alambre liso No. 10.
 

Los postes se paran a 5 metros de distancia, siguiendo las lineas que se trazaron para la
 
hoyadura; tanto el primer poste, como 
el iltimo de cada hilera, se sujetan con un alambre
 
rompeviento templado a la estaca clavada al suelo.
 

El primer alambre de soporte se templa a 80 centimetros del suelo, cuando las plantas
alcanzan o sobrepasan esta altura. Las otras hIneas se van templando a 40 centimetros, 
conforme crecen las plantas, hasta completar cuatro lineas. 

Espaldera de cuadro o de caj6n 

La espaldera en cuadro o de cajon es un tipo de tutoreo fAcil y prictico, muy comin entre 
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Espaldea en Iniea. Cultivo en San Jos6 de Minas. 

los ajricultoes moreros de Tungurahua. A los cuatro seiso meses de haber realizado el 
trasplante forman la t:snaldera, con postes de eucalipto aserrado y chaguarqueros, no 
emplean alambre, p0rque dicen que eI alambre corta las ramas. 

Los estolones de eucalipto aserrado son de 1,80 a 2 metros de largo, de diferente espesor y 
los van parando a 1,50 metros do distancia del centro de la planta en cuadro. El 
chaauarquero arnarrado con alambre dulce a los postes, forma el cuadro, dejando a ]a planta 
de mora en el centro. Con el desarrollo y crecimiento de la planta, el chaguarquero quo hace 
de trave:;ano se va subiendo hasta el tope de los postes, por lo tanto, la planta de mora 
tambien ha crecido dos o mas metros de altura. 

Cultivo Asociado de la Mora 

M~is del 50 n/o del area cultivable en la Provincia de Tungurahua, esta dedicada al cultivo de 
frutales de hoji caduca, aun los pequenlos agricultoes quo disponen de poca tierra tienen sus 
6rboles dc manzana, pera, reina claudia, etc.El cultivo de la mora de castifla se ha presentado 
como una alternativa para mejorar 1o: ingresos econ6micos de muchos agricultores, al 
intercalar entre sus frutales el cultivo do esta especie con muy buenos y satisfactorios 
rendimientos. Es por esta raz6n, Cue en los espacios de las huertas se cultiva la mora de 
castilla planta que fructifica ciurante todo el ano, generando una nueva fuente de trabajo 
y utilidad de la mano dc obra famili ir. 
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Vocabulario 
Aireaci6n : Acci6n de ventilar, oreado, introducci6n del aire.
 
Curva de nivel PrActica agricola que se realiza siguiendo el ccntorno de ]a
 

pendiente o ladera, para controlar la erosi6n.
 
Espaldera Medios artificiales que sirven de apoyo para el normal
 

desarrollo y crecimiento.
 
Radicular Relativo al sistema radicular, forma y desarrollo.
 
Topografia 
 Referente a un sitio con los detalles de los accidentes de la
 

superficie del suelo.
 
Trasplante Accidn o actividad de traspasar a la planta a un lugar
 

defini! ivo.
 

Cuestionario para el capacitador 
- Diga cules son los pasos para la formaci6n de una huerta. 

- ,CuAles son las labores que recomienda usted para la preparaci6n del suelo en la
 
formaci6n de la huerta?.
 

- ,Cuil de los tipos de espaldeias que conoce es la mis aconsejada y por qu6?.
 
--- iA qu6 distancias se plantan los postes para ]a formaci6n de espalderas en lIfnea?.
 

iA qu&distancia sefiala cada hoyo?.
 
- Cuales son las medidas de los hoyos para el trasplante de la mora?.
 
-
 C6nio recomienda colocar la tierra que sale de los hoyos al momento del trasplante?. 

Qu6 tiempo de anticipaci6n recomienda para la apertura de los hoyos?. 
-,Qu6 labor cultural se hice en los hoyos meses antes del trasplante?. 

2 - d Que queremos lograr con la capacitacidn 

-- Que los participantes conozcan las labores para preparar el terreno. 
- Que los participantes aprendan los pasos para la formaci6n y trazado de una huerta 

tecnificada. 

- Que los participantes conozcan las ventajas de tener una huerta bien trazada para 
cultivar ]a inora. 

- Que los asistentes identifiquen los dos modelos de espalderas recomendadas. 

- Que los asistentes aprendan el trasplante de estacas y acodos. 

- Que los asistentes conozcan las 6pocas de trasplante. 
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3 - d Cdmo podemos capacitar 

ACTIVIDADES 

Primer Paso : Actividades para la motivaci6n 

- Visite con el grupo participante un huerto de mora del lugar. 

- Pida que observen c6mo estd formado el huerto ( distancias de planta a pianta, 

espalderas, cuidados culturales, etc.). 
- En caso de que no sea posible visitar un huerto de mora, el capacitador solicitard a los 

participantes que cuenten lo que han observado acerca del cultivo de mora. 
- En caso de la visita a la huerta pida al propietario que cuente qu6 pasos ha dado para la 

formaci6n de la huerta. 

Segundo Paso :Actividades para el desarrollo del tema 

- Luego de la observaci6n de la huerta, el capacitador pedira ! los participantes que 

cuenten sus observaciones realizadas. 

-. Con los elementos aportados por el grupo el capacitador en la misma huerta hard 

conocer los diferentes tipos de trazado, espaldera y formaci6n de cultivos de mora. 

- Luego de esto, formando pequefios grupos, solicitarS que compartan sus experiencias 

acerca de la preparaci6n y utilizaci6n del abono orgdnico. 

- Lectura de la cartilla. 

- El capacitador luego del didlogo de Ios grupos expondrd los pasos necesarios a seguirse 

para la preparacidn del abono org~nico asi como los materiales que se utilizan. 

Tercer Paso • Actividades para evaluar la capacitaci6n 

- Solicitar a los grupos que enumeren los pasos que se siguen para la formaci6n de una 

huerta en forma t~cnica. 

- Pedir a los grupos que digan los diferentes m~todos de trazados de huerta que conocen. 

- Preguntar a los asistentes que si una pared o 6rbol a los que ests trepada una planta de 

mora, constituye o n6 una espaldera. 

Ayuais Diddcticas 

- Huerta de mora en la que ei'istan espalderas o sitios donde existan plantas de mora, de 

taxo o granadillas con espalderas naturales. (pared, drbol, etc.). 

- Cartilla. 
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4- Anotaciones
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TEMA 7 

Abonamiento, Fertilizacidn , Podas, 
Plagas y Enfermedades 

I - Lectura para el capacitador 

El suelo agrfcola poco a poco va perdiendo las reservas nutritivas que constituyen su 
fertilidad por la incesante explotaci6n agricola que soporta por cada aflo de cultivo y 
producci6n. Es por esta raz6n que un suelo agricola necesita mantener, recuperar y elevar la 
fertilidad potencial mediante las enmiendas agricolas como : la incorporaci6n de materia 
orgdnica y quimica, la rotaci6n de cultivos y el descanso peri6dico. Estas operaciones 
agricolas enriquecen el suelo en la medida que el cultivo requiere. 

Los elementos nutritivos org~nicos y quimicos que un suelo contiene, cumple con la funci6n 
de proporcionar los alimentos que las plantas necesitan para su normal desarrollo. La 
insuficiencia a exceso de los elementos nutritivos que intervienen para la fortilidad del suelo 
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pueden ocasionar graves consecuencias en la actividad agricola. h1 abonamiento y la 

fertilizaci6n corrigen la anormalidad en los diferentes tipos de suelo. Por eso, es importante, 
que el agricultor coriozca la calidad de su tierra mediante el andlisis de suelo, p.ra que pueda 
hacer una correcta aplicaci6n del abono organico y quimico, ya que el andlisis indica qu6 

elementos, y en qu6 cantidad se hallan en un determinado suelo. 

Abonamiento.- El abonamiento es una enmzenda que so hace al terreno 

mediante la incorporaci6n de materia organica asimilable en la 
cantidad necesaria que recomienda el t~cnico despu~s de la observaci6n de campo. El 
abono org;nico es el resultado de la descomposici6n de materiales orgdnicos, vegetales, 
residuos y desperdicios, que luego de un proceso de almacenamiento y descomposici6n 

esta en condiciones de ser aplicado al terreno y aprovechado por las plantas. 

Fertilizaci6n.- La fertilizaci6n es la incorporaci6n del abono quimico en la 

rantidad, la dosis y formulaci6n que como resultado del an~lisis 
del suelo se recomienda; ademAs la 6poca y perfodos de aplicaci6n. 

Coronamiento o Labor del Metro 

El coronamiento o labor del metro, consiste en formar pozas al contorno de la planta de 
mora, dejando una porci6n de tierra cerca a los tallos y levantando los bordes hacia afuera 

.. 7, ,.,,* 

EspaldLra de cuadro o caj6n. 
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Sistema de espaldera, econ6mico y facil. 

de la planta, formando una corona, para que alli se recoja el agua de riego y ro se derrame, 
ni tampoco este en contacto directo cor los tallos. 

A esta practica, los agricultores d' Tungurahua la conocen cor-o labor del metro, en la 
Provincia de Pichincha se llama coronariento. 

PILa corcna ademis del riego, permnitt -,er las deshierbas, abonamiento y fertilizaci6n. En 
otras especies frutales se estila hacer el mulching, cubriendo la corona con ramas, hojas, 
paja, etc., para evitar la evaponci6n del agua de riego y mantener por m~s tiempo la 

humedad. Los materiales verde que forman el mulching, poco a poco se van 

descomponiendo en abono. 

Las Pcdas y su importancia 

Las podas son practicas fundamentales en el cultivo de la mora, para estimular el desarrollo 
de brotes principales, ramas secundarias y ramas cargad-,ras. Sin las podas las moras crecen 
en forma desmedida y dis. iinuye la producci6n; por lo tanto, la poda es bisica para 
conseguir una producci6n regular, constante, abundante y de buena calidad. En el cultivo 
de la mora se practica tres tipos de poda 
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-Oil, 

MI~r 

deI t' cofl urqrtwiloSa J,,,, CieMinds. 

Poda (it forrnacibn o iflicial. 

Pock] deo fnct ificacion. 

Poda deo eloicion o rejuvenocirnien to. 

PochJformation () ilicial.- CORoM - namnbre lo indica, sirve para clue la planta tenga una 

set hace Cuiando la planta es pecluefa olo; ernd! Ci! .1ci~lf'IIuora farmsa. Esta poda 
on~~~~~~proo;H l Oitto. Fl 111:1moa de tailos que se desea cluo tenca la planta 

cleper']'- (lei burnq rio cl 11ir:1zltai. 

ClUirda- la plan) (-;aj cri pjiaijcjn O oinna las ra"'as vieja:; Y lernosas quo han clejado do 
praduri' asi comeo tanibi(on I&, luerbrad'a;y rtocirlas. 

Las nuevas rarnas cluo naceln to alrqilan on la (:spaldern, rie acuerdo a la conveniencia del 
aqf icultar , procurarido quo recibanILc tt lu-i solar y 1, len airoacion. Las ramas ordonadas 
Facilitan las laboro's de cococha y los cuidados clulturaleos. 

Poria rio frUCtif!:aCi6n. Esta pock] so hace dezspiios de :ada cosocha, ,-, elirninan los 

racimos ritcolectados. lL:;a pod.- pormnite el nacimiento de 
nuevos brotos y el emn jvsanrionrc o Ls ramas Frincipalos, v lateralos quo. son las productivas. 
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Poda de rejuvene.imiento.- Esta poda se recomienda en plantaciones que no han tenido un 
buen manejo en 10 aihos de producci6n y empieza a disminuir 

la producci6n de frutos. Los tallos se cortan a 10 centimetros del suelo, al cabo de un afio 
la planta tiene nuevo ramaje y una nueva producci6n. La cosecha despues de esta poda es 
superior a la del primer ario. 

La poda se hace con tijera.s apropiadas, filas, procurando que los cortes sean en sentido 
diagonal para que el agua iluvia resbale con facilidad y no pudra los tallos. 

En San Jos6 de Minas, Provincia de Pichincha, los cultivadores de mora hacen los tres tipos 
de poda, durante todo el ciclo de vida de la plantaci6n, lo que no sucede 3n la Provincia de 
Tungurahua en dondF el tipo de poda estd determinado por factores ecol6gicos : suelo, 
clima, altura, humedad. 

Plagas y Enfermedades 

Muy poco se conoce sobre las plagas y enfermedades que atacan al cultivo de a mora y el 
cuadro de daios que se ocasiona, no estA especificamente determinado. 

x ... . , .- - " .-

Aplicaci6n de abono org;nico, antes de la preparaci6n del suelo. 
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Piagas.- Las phqas son diferentes insectos que atacan al cultivo; los 

principales son : 
- Afidos o pulgones (homn6ptera aphididae). 
- Arafiita roja (tetronychus Sp.). 

- Acaros. 

- Gusano del fruto (Anastrepha Sp.). 
- Barrenador del tallo (epialus Sp.). 

Pulg6n o afidos.-- Son insectos hem'pteros, de color verde y negros que viven en 
las plantas y se alimentan chupando Al jugo de tallo- tirnos, 

hoias y flores, aparecen en grandes colonias, causando graves dafios a las partes atacadas. '. 

Arafiita roja.- Es una importante plaga que se presenta en el env~s de las hojas 
tiernas, produciendo manchas pardas que ms tarde se ponen 

amarillas y caen prematuramente. En caso de infestaciones graves, las plantas pueden morir 
paulatinamente en pocas semanas. 

Las hembras de esta ararhita ponen los huevos que eclosionan en larvas a los 4 o 10 dfas. 
Son pequerios animalitos de 6 patas y de un largo de 0,15 mm. a 0,12 mm.. La larva 

)luciona por varias fases m6viles y de reposo hasta llegar al estado adulto. En un afro y 
en condiciones favorables pueden haber de 12 a 16 generaciones. 

Poda de formaci6n. 
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Los cortes se hacen en sentido diagonal o bicel. 

Control- La araflita roja se controla con la aplicaci6n de insecticidas 
sist~micos de acci6n prolongada. No se debe cosechar ]a fruta 

hasta despues de doce o quince dias del tratamiento. 

Gusano del fruto.- Ataca principalmente al fruto maduro. La hembra en estado de 
mariposa (lepid6ptero) pone los huevos en la mora y a los pocos 

dfas eclosionan las larvitas que se alimentan de la carne del fruto. 

Se controla con aspersiones de insecticidas y se toma los mismos cuiddos anotados para el 
control de la arafiita roja. 

Barrenador del tallo.- Este insecto penetra al tallo perforando la base de las ramas, 
destruye la parte central y causa la muerte de ]a parte atacada.* 

Se controla haciendo aplicaciones de insecticidas alrededor de la mata, muy cerca del tallo. 

Enfermedades.- Las enfermedades producen alteraciones al normal 
funcionamiento de un 6rgano o de toda ]a planta. Las 

enfermedades se presentan en hojas, tallos, fruto y raiz. 

75 



Pudrici6n del fruto.- Esta enfermedad se produce por elhongo Botrytis Sinerea 
Causa la pudrici6n de los frutos tiernos y maduros y de todo el 

racimo, en ambos casosforma sobre lasuperficie una mancha de color gris. 

* Este insecto es elprincipal causante de los dano;s y pordidas en los cultivos de mora en San 

Jose de Minas. 

Se controla con aspersiones de fungicidas en periodos de 15 a 21 djas dependiendo de las 
condiciones del clima y grado de infustaci6n. 

Las siguientes son alternativas para su control 

Ortoxide 50, aplicado cada quince dias, o
 
Dineb cada dos rneses, 1 a 1/2 gramos en un litro de agua.
 

Muerte descendente. Esta enfermedad es producida por elhongo Gloesporiun Sp., 
debilitando seriamente las ramas de arriba hacia abajo. Esta 

enfermedad se controla aplicando fungicidas cada quince a veinte dias. 

Esta enfermedad se presenta en las hojas en forma de manchas grises con m~rgenes de color 
caf6.
 

Marchitez de lamora El hongo verticilium vive en el suelo cc ,sando dafio en las rarces 
y presenta marchitez en las hojas y los tallos se ponen de color 

azuloso. La mejor manera de detectar 1a enfermedad es mirando si las raices estn podridas.

Esta enfermedad ;e controla mediante tratamientos preventivos antes de hacer el trasplante.
 

Wildiw Velloso. Se presenta en 6pocas lluviosas, dando apariencia de formaciones 
algodonosas en las hojas. 

Control. Se puede realizar aspersiones con Maneb, 60 grarnos por bomba 

cada 8 dias. 

Mancha foliar de ]a zarzamora. CaUsado por Myco: phacrella Rubi-, esta enfermedad se 
presenta como manchas circulares rojizas de aproximadamente

un milfme~ro de diametro, en eh,area foliar y muchas veces presentando laparte central con 
una mancha blanquecina rodeada de un halo rojizo. 

Control. Se puede controlar con caldo bordele's. 

76 



Cultivo bien podado en Tisaleo. 

Cuidados y medidas preventivas para los diferentes tratamientos 

La utilizacion de insecticidas y fungicidas en general es nocivo para la salud humana, como 
tambien para los insectos beneficiosos que vwielan de flor en for haciendo la polinizaci6n. 

Para prevenir cualquier peligro por eluso de quimic s se recomienda 

- Cosechai los frutcs maduros antes del tratamiento. 

Cosechar los frutos despu6s de 10 a 15 dias del tratamiento. 
Lavar bien los frutos cosechados. 
Lavar bien elequipo y no regar elagua utilizada en alguna acequia o fuente, porque 
contaminaria toda elagua. Recuerde que todos estos productos son venenos mortales. 

El operador despues de terminado elLratamiento se deberd bayiar y cambiar de ropa. 

Vocabulario 
Abono org~nico 
 Materia natural que fertiliza el suelo y puede ser:majada, estiezcol 

de animales, desperdicios de vegetales, etc. 
Ancilisis de suelo Es laidemificacidn de los elementos existentes en una muestra de 

suelo. 
Dosis. Cantidad del fertilizante que es necesario utilizar. Cantidad 

sefialada de cualquier cosa. 
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Enmienda Labor agricola realizada a un suelo que necesita de incremento de
 
abono y fertilizante.
 

Eclosi6n Nacirniento de los insectos en 
un periodo determinado. Salir de 

los huevos incubados.
 
Mulching Cubrir con ramas y hojas la corona 
 que recibe el agua de riego en
 

los drboles frutales para que no se evapore.
 
Poda Corte de ramas y vastagos para modificar la forma de los arboles
 

y plantas que necesitan de esta pra-ctica para mejorar su 
producci6n. 

Cuestionario para el capacitador 
- .Qu6 importancia tiene hacer las podas?.
 
- Cuantas clases de podas se pueden hacer al cultivo de la mora?.
 
- ,A qu6 epocas se practica cada poda?.
 

- Enumere las principales plagas de la mora.
 
- ,C6mo se controlan dichas plaras?.
 

1
-Cudles son as principales enfermedades que atacan el cultivo de la mora?.
 
-
Cudles son los agentes causales de las enfermedades de la mora?. 
,Cules son los medios aconsejados para prevenir estas enfermedades?. 
-C6mo se controlan estas enfermedades?. 
Cudntos tratamientos son necesarios para combatir enfermedades y plagas?. 

-- C6mo recomendarfa usted elevar el poder productivo de los suelos?. 
iCudles son los elementos qufmicos -orgnicos que se hallan en los suelos?. 

- Fn que consiste el abonamiento?. 
- Cuales son los diferentes metodos de abonamiento y fertflizaci6n?.
 
-- iCu$1es son las labores culturales necesarias 
 para la formaci6n del huerto de mora?. 

2--d Que' queremos lograr con la capacitacidn P 
- Que los participantes conozcan las ver.,ajas y desventajas de la utilizaci6n de abonos 

quimicos y organicos. 
- Que los participantes conozcan los diferentes metodos de abonarniento y fertilizaci6n. 
- Que los asistentes conozcan y practiquen las clases de podas. 
- Que los participantes conozcan las diferentes clases d2 plagas y enfermedades y su 

control. 
- Que los participantes aprendan las labores culturales necesarias para la formaci6n de la 

huerta de mora. 
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3 - c Cdmo podemos capacitar p 
Primer Paso : Actividades para la motivaci6n 

- Formando grupos en el sitio donde estA el abono orginico, el t~cnico o instructor debe 
pedir que los participantes conversen sobre la preparaci6n del abono orgdnico y desde 
qud tiempo lo vienen utilizando. 

- Luego del diilogo en los grupos, un participante debe resumir y exponer los resultados. 

Segundo Paso : Actividades para el desarrollo del tema 

- El instructor o LOcnico, con las muestras de fertflizantes y en el sitio donde ests el 
abono orgdnico, informarA a los participantes de las propiedades, ventajas y desventajas 
de los abonos organicos y quimicos. 

- Formando grupos pequeflos el instructor o tdcnico realizar6 una demostraci6n prtctica 
de los diferentes tipos de podas. 

- El instructor o t~cnico formando pequefios grupos pedird a los asistentes que busquen 
en el huerto de mora plantas enfermas y con plagas. 

- Luego de esto y con la ayuda de una lupa, har6 observar a los asistentes las plagas y. 
enfermedades encontradas. 

Tercer Paso : Actividades para evaluar la capacitaci6n 

- Pedir a los asistentes que enumeren las ventajas de la utflizaci6n de abonos orginicos. 
- Pedir a los participantes que digan los pasos a seguirse para la preparaci6n del abono 

orgdnico.
 

- Solicitar a los participantes que enumeren los tipos de podas. 
- Preguntar a los participantes si anteriormente hacian podas a su cultivo de mora. 
- Formar pequeAos grupos de asistentes y pedirles que conversen entre si, como 

realizarfan en sus huertos la poda de formaci6n y a qu&tiempo?. 
- Pedir a los asistentes digan con qu6 nombres conocen a las diferentes plagas y 

enfemedades?. 
- Pedir a los asistentes que sehalen qu6 plagas causan mayor dafio a la planta de mora y 

c6mo las conocen?. 
-- Pedir a los asistentes que identifiquen qu6 enfermedad causa mayor dafto a la planta de 

mora y c6mo la conoce?. 
- Pedir a los grupos que observen con la lupa los principales insectos que se hallen en la 

planta de mora. 
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Ayudas DidActicas 

- Lugar donde haya materia orginica
 
- Muestras de f rtflizante.
 

- Huerta de mora.
 

- Tres tijeras de podar.
 

- Tres lupas.
 

- Cartilla.
 

4 - Anotaciones 

i
 

WZ'r 

Hoja de mora atacada pOI drahita Ioja. 
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TEMA 8
 

Cosecha, embalaje y comercializacidn
 
de la mora de castilla
 

I - Lectura para el capacitador 

La producci6n de frutos depende de una buena floraci6n; las flores son delicadas y no 
soportan los vientos fuertes que provocan la caida de la mayoria de ellas. Las flores que han 
quedado en el racimo, dar~n frutos qrandes y desarrollados. 

Una vez que la flor ha sido ecundada caen los p6talos y el bot6n que sostiene a los carpelos 
queda descubierto para desarrollar las pequefias drupas que conforman el fruto. La 
polinizaci6n entom6fila ayuda a incrementar o aumenta la prodw"ci6n, mediante el trabajo 
que realizan las abejas, polinizando de flor en flor, por eso, es recomendable mantener 
dentro del cultivo colmenas de abejas, ademiis se aprovecha la miel, que con el transcurso del 
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tiempo y la experiencia que vaya adquiriendo el agricultor, puede constituirse en otro 
importante rengl6n de ingresos econ6micos. 

Cosecha 

La cosecha es la etapa mAs delicada de todo el proceso productivo, la recolecci6n fruto por 

fruto es laboriosa y complicada por la propiedad espinosa de la plinta y tambi~n porque no 
todos los frutus on el racimo maduran al mismo tiempo. En la Provincia de Tungurahua, los 
cosechadores usan guantes de tela o cabrestilla vieja. 

La planta de mora coraienza a fructificar entre los 6 y 8 meses despu~s del trasplante. La 
producci6n aumenta a medida que avanza el crecimiento y edad del cultivo. 

Esta planta tiene el periodo normal de 10 o rns afios de buena producci6n, dependiendo del 
manejo y cuidados anotados en capitulos anteriores, para prolongar este tiempo. 

La recolecci6n de ja fruta es continua y permanente, aunque hay 6pocas de mayor cosecha, 
especialmente durante la estacion invernal. 

Ln dias Iluviosos se cosecha inas horas despues de que ha pasado ]a Iluvia, esperando que el 
sol seque el fruto. 

Una abeja polinizando la flor de la mora. 
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De la buena floraci6n, depende la producci6n.
 

En tiempo normal se recolecta la frt'ta desde las primeras horas de la maftana.
 

La fruta pierde calidad 
 si no se cosecha inmediatamente despu~s de alcanzar su completa
 
madurez, ocasionando grandes p6rdidas.
 

En la mora, no se puede sefialar con exactitud ]a 6poca de cosecha, los frutos maduran en
 
forma desigual en 
el racimo y se cosechan conforme van madurando.
 

La mora 
para consumo inmediato se cosecha cuando presenta un color negro morado. En
 
este estado el sabor es 
dulce y su aroma exquisito. 

El producto para la comercializaci6n o venta se coge cuando el fruto estA de color rojo

escarlata. En este 
estado no sufre mayores darnos y soporta el estropeo, haciendo posible
Ilevar o transportar a cualquier mercado del pais. A los dos o tres dias el fruto est, 
completamente maduro. 

Embalaje y comercializacion 

La fruta aplastada, estropeada y con heridas pierde apariencia, precio y calidad, adem~s de 
ser susceptible a la pudrici6n. 
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Racimo terminal con muchos frutos. 

Frutos de la mora de castilla. 
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para coseciarGuante qu utilizan en T Isaeo, ! fruto de lamnora dacastilla 

El fruto que se lUeva en canastos de carrizo of'rece pocas garantias de higsene y 

tran~sportaci6n y adem~s la f'ruta pierde jugo por aplastamiento. 

Los productores de San Jos6 dc Minas (provincia 	 de Pichincha) transportan La fruta en 

1]ega en buenas condiciones. En lacajones de madera al mercado de Quito y la fruta 

provincia de "Tungurahua os agricultores utilizan para a cosecha y embaaje el canasto 

"morero" con capacidad de 18 a 24 libras. 

Sera conveniente unif'icar entre los productores de mora, un recipiente que ofrezca mayores 

garantias de embalaje, triiisportaci6n, higiene y conzervaciun. 

Canales de Comerciali~aci6n 

El fruto de 'amora pasa por distintos canales de comercializaci6n hastd 1]egar al consumidor. 

Estos canaLes tienen orden y secuencia, o pueden variar de acuerdo al uso, la cantidad y 

calidad del producto. La misrno sucede en el precia de compra-venta y tambi~n a La oferta 

y dernanda. 

Estos pueden s~r los posibLes canales de comercializaci6n de la mara: 
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P : Productor 
A: Acopiador 
IM : Intermediario Mayorista
 
IM: Intermediario minorista
 
C: Consumidor 
E : Elabjrador. 

Vocabulario 

Bot6n : Yema floral, capullo. Yema germinal

Carpelo: 
 Hojas que conforman el gineceo

Colmena: 
 Cajas de madera en donde viven las abejas.Embalaje: Empaque, cubierta, resguardo, de un producto cualquiera que 

ofrezca seguridad.
Floraci6n: Desarrollo de las flores; 6pocu de floraci6n. 

Cuestionario para el capacitador 

- Diga las formas de polinizaci6n. 
- Diga cu~l es ]a mnis importante. 
- Diga cudl es la actividad mAs delicada y laboriosa en la reproducci6n de plantas?.- Diga cudles son las horas mis recomendables para la cosecha?.
 
-
 Por qu6 se cosecha la mora completamente madura?. 
- iPor qu6 se cosecha la mora cuando estA de color rojo escarlata?. 
- ZPor qu6 se hace una selecci6n de los frutos?. 
- Cudles son las medidas recomendadas para hacer un'recipiente para comercializar?. 
- ,CuAntos kilos o libras lieva dicho recipiente?. 
- iQu6 hace el momento de empacar la mora?. 

2 - d Que queremos lograr con la capacitacidn P 
- Que los participantes conozcan la importancia de ia floraci6n en el cultivo de la mora.- Que los participantes conozcan las ventajas de mantener un apidrio dentro del cultivo.- Lograr que los participantes identifiquen las formas tradicionales de realizar la cosecha,

el embalaje y la comercializaci6n y que discutan modificac-ione3 al respecto. 
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3 Ccmo podemos capacitar p 

ACTIVIDADES 

Primer Paso : Actividades para la motivaci6n 

- El capacitador debe solicitar a los participantes que respondan a las siguientes
 
preguntas :
 

iQu6 funci6n cumplen las fiores de 'a mora?.
 
jQu6 papel desempeilan los insecto, en la producci6n de las mcras?.
 

Segundo Paso : Actividades para el desarr(,llo del tema 

- Haga un resumen de lo que los participantes han contestado sobre la funci6n que
 
cumplen las flores y los insectos.
 

- Con el uso de gr~ficos expiaue el proceso de polinizaci6n y la funci6n que cumllen las
 
flores y los insectos en la fructificaci6n.
 

- Sobre la base de las relat s hechos por los participantes acerca de la cosecha, embalaje
 
y comerciaiizaci6n, refuerce ios aspectos a tomarse en cuenta en cada uno de los pasos.
 
Lectura de la cartilla - Tema No. 8.
 

Tercer Paso :Actividades p!,,evaluar la capacitaci6n 

- Pedir a los participantes que digan las condiciones para obtener una buena producci6n. 
- Pedir a los grupos que indiquen las ventajas de tener colmenas de abejas en la propia 

parcila. 

Pedir a uno o dos asistentes que serialen el tiempo que inicia la producci6n. 
- Solicitar a uno de los asistent.s diga c6mo se hace ]a cosecha en dfas iluviosos. 
- Solici4 .-a uno do los asistentes diga las desventajas de Hevar la mora en canastos. 

Solicitar a uno de los asistentes diga qu6 actividad determina el precio y calidad de la 
fruta de mora. 

- Para concluir el aprendizaje di este tema, solicite que un grupo realice un socio-drama 
dond, represente el proceso de cosecha, embalaje y comercializaci6n. 

Ayudas DidActicas 

- Grdficos de la flor y sus 6rganos 
- Gr'ificos del proceso de la polinizaci6n 
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- Grificos o muestras del caj6n para transportar la mora 
- Frutas de mora de tres diferentes tamafios 
- CartiUa. 

4 - Anotaciones
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TEMA 9 

Industrializacidn casera de la mora 

J - Lectura para el capacitador 

Este tema tiene la importancia de sugerir una alternativa para la utilizaci6n de la mora en la 
preparaci6n casera de mermeladas y otros productos. Esta actividad al irsc desarrollando 
permitir6 la utilizaci6n de mano de obra generando nuevas fuentes de ingreso a la familia. 

El valor nutritivo y vitaminico que contiene la fruta de Ia mora es un aporte a la insuficiente 
cantidad de proteinas, vitaminas y minerales que deben ingerir los nifos, especialmente en 
su desarrollo. Esta fruta que crece en las alturas alli donde vive nuestro campesino, al ser 
consumida diariamente incrementa las catidades minimas de estos elementos que
con.'ienon otras frutas que no estin al alcance de las familias del sector rural. 
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VALOR NUTRITIVO Y VITAMINICO EN 100 GRAMOS DE MORA
 

Humedad 
Calorias 
Proteinas 


Extracto ctereo 
Carbohidrato totales 
Carbohidratos fibra 
Cenizas 
Calcio 
F6sforo 
Hierro 
Caroteno 
Riboflavina 
Tiamina 
Niacina 
Acido Ascorbico 

84.2 gr. 
58.0 gr. 
1.4 gr.
 

0.4 gr. 
13.2 gr. 

5.3 gr. 
0.5 gr. 

38.0 mg. 
40.0 mq. 

2.2 mg. 
0.30 mg. 
0.30 mg. 
0.01 Mg. 
0.58 mg. 

17.0 mg. 

La mora es una fruta poco perdurable, no resiste el almacenamiento y tiempo prolongado 
, coaservaci6n a no ser que sea totalmente congelado. 

Mermelada de mora, f~cil de preparar en forma casera. 
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El arrope de mora esotro de los ricos manjares que se prepara en forma casera 

La pronta descomposici6n de la fruta causada por agentes como hongos, bacterias, enzimas,
 
el clima, falta de higiene y las magulladuras ocasionadas 
 durante la cosecha, embalaje y
transporte, son causa de grandes p6rdidas econ6micas, tanto para el productor, consumidor y 
p tra elintermediario. 

La industrializaci6n casera de la rnora se presenta corno una alternativa de aprovechamiento
 
de toda la producciOn y los excedentes en las 6pocas de cosecha.
 

L jfruta para la industrializaci6n casera no es seleccionada, como aquella que va al mercaco. 
En el proceso de industrializaci6n se utiliza toda la frata, grande, mediana y pequeila, como 
tambi6n para la preparaci6n de jugos, helados, conservas, etc.. 

El m~todo mas sencillo y prtctico para transformar el fruto de la mora es haciendo la 
inermelada con el proceso de esterilizaci6n. El mtodo de esterilizaci6n consiste en hacer 
hervir en una olla los envases y luego elproducto final envasado con el fin de obtener 
una completa esterilizaci6n para asegurar una buena conservaci6n y durabilidad de la 
mermelada. 

Ingredientes y preparaci6n de ha mermelada de mora 
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Del fruto de la mora se pueden obtener diferentes subproductos elaborados. 

Ingredientes 

mora, 

- azucar, 

- clavo de olor, 

- canela, 

- harina o maicena, 

- limones. 

Preparaci6n : 

La mora completamente madura se machaca con una taza y se pasa pot un colador 
presionando para que salga todo el juqo; lueo so agregan los otros ingredientes y se hacen 
hervir por el tiempo de 30 minutos hasta que d6 el punto cortina. 

Preparaci6n del almibar 

Se pueden prepa,,t ef; tipos de alrnibar, de acuerdo a las conveniencias de cada persona y a 
la cantidad de elaborado que se quierd obtener. 

92 



Tipo uno : Almfbar concentrado 

- 1 litro de jugo de mora 
- 8 tazas de azucar 

- canela 

- clavo de olor 

- jugo de 4 limones 

Tipo dos : Almfbar semi-concentrado ingredientes 

- 1 litro de jugo de mora 
- 4 tazas de azflcar 

- canela 

- clavo de olor 
- jugo de 3 limones 

Tipo tres : Almfbar suave.- ingredientes 

- 1 litro de jugo de mora 
- 2 tazas de azucar 
- canela 

- clavo de olor 
jugo de 2 limones. 

4
 

El jullo del fruto de [a mora, es fuente do energia y vitalidad. 
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El almiLar hecho con raspadura pierde presentaci6n, mas n6 el sabor, el que se hace con 
azlicar gana prcsentaci6n, pero en cambio pierde un poco el sabor. Asf tarnbi6n en algunos 
casos para la preparaci6n de la mermelada utilizan harina o maicena, para darle consistencia, 
pero no es muy aconsejable porque varfa el aspecto y la calidad y presenta la desventaja de 
tener que mecer constantemente el preparado para evitar que se pegue a la olla durante el 
cocimiento. 

Esterilizaci6n de frascos y tapas 

En una olla de suficiente capacidad se pone primero una parrilla o un mantel grande que 
recubra la base de la olla y sobre 6sta los frascos abiertus y las tapas. Ponga agua hasta 
cubrir todos los envases, tape la olla y haga hervir por 61 tiempo de 20 minutos. 

Dentro de la olla se dejan enfriar los frascos y luego se saca poni6ndolos boca abajo para que 
escurra e agua; tambidn se wueden dejar en la olla hasta el momento de envasar. 

Envasado 

Se deja enfriar la mermelada y se Uena en los envases. Tape los frascos y ponga a esterilizar 
en bafio de maria durante 20 minutos. Deje enfriar en el mismo recipiente los frascos lienos 
que fueron sometidos a bailo de maria para ser esterilizados. Luego se secan con un paio 
limpio y se pone la etiqueta con la fecha de envasado. 

Normas para la industrializaci6n 

Higiene personal 

La higiene personal es importante para este proceso : manos bien lavadas con bastante agua 
y jab6n, ufias recortadas y el cabello recogido, ademis del uso -de un delantal blanco y 
limpio. 

Aseo de utensillos y materiales 

Lavar en agua limpia con jab6n o detergente todos los utensillos que van a ser utilizados en 
esta pequefia fAbrica. 

NfMmero necesario de envases (frascos) con sus respectivas tapas. 

Papel encerado (papel chocolate) se corta redondelas del ancho de la boca del frasco. 
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La mora esun fruto muy rico y verstil, loque permite que sea procesada en forma casera o
 
industrializada en gran escala. 

Suficiente combustible para no suspender eltrabajo por falta de ese elemento, que puede
 
causar perdidas lamentables y desperdicios.
 

Tenqa en cuenta las siquientes indicaciones 

- las inormas de higiene personal
 

lalimpieza de utensillos y rnateriales
 
esterflizaci6n de frascos y tapas
 

- tiempo de ebullici6n (hervir)
 

preparaci6n de la mora
 
--	 preparaci6n del almibar
 

envasado
 

etiqueta
 

- fecha y Iii
 

toner listos todos los ingredientes que componen la mermelada
 
-
 azicar, panela, canela, clavo de olor, maicena, limones. 

Otras indicaciones : 

Para 	 hacer elvacio del frasco con el producto envasado se hace el bailo de maria o 
recalentamiento haciendo hervir durante 10 minutos, teniendo la precauci6n de que todo el 
contenido del frasco se caliente y salga todo el aire interior. 
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El vacfo producido en el frasco evita la oxidaci6n del compuesto por el oxigeno presente en
 

el aire. Ademds se logra un serramiento herm~tico de la tapa para evitar la descomposici6n.
 

Las rhermeladas se lenan medio centfmetro por encima del cuello del frasco.
 

Con el cabo dc la cuchara so remueve todo el contenido para que salgan las burbujas de aire.
 

Limpiar la tapa y la boca del frasco para que cierre bien. Con la clara de huevo se unta en el
 
borde de la boca del frasco para luego pegar las respectiva redondela de papel encerado.
 

Dejar enfriar los frascos en un lugar adecuado.
 

Nunca coja los frascos por la tapa, t6melos por el cuello e invi~rt,-os despa-io sin agitar.
 

Los envases cuando ya estAn fr'os y secos, se pone la etiqueta con el nombre del producto,
 

el nombre de la pequefla f~brica, lugar y la fecha en que se envas6.
 

El producto se guarda en un lugar obscuro y fresco porque la luz del dfa afecta a la duraci6n
 

dei producto.
 

El producto se descomp'one por un mal proceso de esterilizaci6n, ]as tapas han sido mal
 

cerradas y por ]a presencia de aire.
 

Control de calidad
 

El primer control de calidad se hace cuando el frasco estd frio, el segundo, al tercer o 

cuarto dia y el ultimo a los 20 y 30 dfas. Este control consiste en comprobar el buen estado 

de la mermelada. 

La mermelada descompuesta presenta signos de flcil observaci6n, cambio de color, tapa 

abombada, olor diferente y sabor agrio. 

Vocabulario 
Bacteria Microbio unicelular de forma alargada, quo produce ]a pudrici6n 

en los alimentos. 
Esterilizar Destruir los g~rmenes o cuerpos extrailos median'te la ebullici6n. 

Hongos : Cuerpos extiailos que causan la pudrici6n. 
Mermelada Conrer,.. do cualquier fruta quo se hace ccn miel y az1car. 
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Nutritivo Qie es muy alimenticio.
 
Proteina Materia albuminoidea de fAcil asirnilaci6n por el organismo.
 
Vitamipa Sustancia orgdnica que contiene los alimentos.
 

Cuestionario para el capacitador 

- Diga la importancia que tiene la mora en la alimentaci6n. 
- Diga cuiles son las razones para industrializar la mora?.
 
- Enumere algunos componentes de la fruta de mora.
 
- i Cudles son los agentes que dailan a la fruta de mora?.
 
- Diga c6mo se logra mantener por mucho tiempo este producto?.
 
- .Cudles son las normas que se recomiendan en la p, :paraci6n de mermeladas de mora?.
 
-
 ZC6mo se prepara el almibar?.
 
- Diga c6mo se hace la esterilizaci6n para conservar el preparado?.
 
- Diga para qu6 se hace el recalentamiento o bahio de maria?.
 
- Si el producto esta dafiado, qu6 caracteristicas presenta?. 

2 - c Que queremos lograr con la capacitacidn . 

OBJETIVOS 

Que los participantes aprendan el m.todo de industrializar la mora.
 

- Que esta actividad logre la unidad de la comunidad.
 
- Lograr que genere nuevos ingresos a la familia campesina.
 

3- c Cdmo podemos ccpcicitar P 

Primer Paso : Actividades para la motivaci6n 

- Pedir a los asistentes que cuenten c6mo utilizan a las moras. 
-- Pregunte c6mo evitar que se daien los frutos maduros de la mora. 
- Pregunte que digan las formas que conocen de industrializar ]a mora. 
- Ademis pueden olevar muestras de productos de mora industrializada para que 

observen y consuman. 
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Segundo Paso : Actividades para el desarrollo del tema 

- Sobre la base de lo que han comentado anteriormente los participantes explique los 
siguientes puntos : 

- valor nutritivo y vitaminico de la mora 
m~todo de esterilizaci6n 
realice una experiencia y prdctica sobre el m6todo de industrializaci6n de la mora 

por esterilizaci6n. 

Tercer Paso : Actividades para evaluar la capacitaci6n 

- Solicite que varios participantes digan las ventajas que tiene la mora en la alimentaci6n. 
- Pida que enumeren las razones por las cuales se aconseja industrializar la mora. 
- Solicite que recuerden los pasos realizados en la prictica demostrativa de 

industrializaci6n por esterilizaci6n.
 

- Pida que enumeren los materiales que se utilizan para hacer la mermelada de mora.
 
- Solicite a los asistentes que resuman 
cuales son las normas de higiene que se requiere 

para industrializar la mora. 
-- Pregunte a los participantes, si creen que es posible que ellos puedan industrializar la 

mord comunitariamente y c6mo lo harian?. 

Ayudas Didacticas 

Frutos tie mora. 

Muestras de productos industrializados de la mora. 
- Materiales para la practica demostrativa. 

- Una taza de agua. 
- Una libra de azftcar. 

- Canela, clavo de olor. 
- Cuatro onzas de harina o maicena. 
- Dos limones. 
- Una olla con tapa y parrilla. 

- Frascos con tapas. 

- Una cocina o fog6n. 

98 



4- Anotaciones
 

99 



ANEXO 1 

ORIGEN E HISTORIA DE LA MORA 

Esta resefia no pretende cerrar IaL puertas de la investigaci6n sobre 0. origen de la mora, ni 
mucho menos ser la finica quc hasta hoy conocernos, pero si las versiones nersonales mani
fiestan (1)* ......que a los inicios del presente siglo el sefior Francisco F61ix Tamayo Gad
rraga, propietario de lahacienda La Rinconada (Provincia 
del Carchi - Cant6n Espejo) se 
dedic6 a investiqar y estudiar las propiedades de las plantas silvestres, especialmente de 
aquellas que crecen en las partes alas y frias de los sectores La Rinconada, Mor6In y los 
pdramos de El Angel, como :lamo-a, el cerote, el mortifio, la pihfuela, etc., etc., entre 
otras, la planta cel fraylej6n, :nica especie en el mundo.... 

Los datoE obtenidos c.omo resultado Ce la investiyacl6n eran enviados al Doctor Wilson 
Popenoe amigo p, rsonal del serior Tamayo. 

QuizA sea 6stL la rz6n de m~s peso, para que el Doctor Wilson Popenoe asegure el origen
ecuatoriano de la especie Rubus glaucus, -nora de castilla, por allarse justamente en los 
lugares indicados". 

(2)* T'openoe (1921) dice : "esta ercelente fruta es oriunda de los Andes Ecuatorianos 
(Rubus glaucus) y de otros parses de la America Inter-tropical y ha merecido la atenci6n 
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y el cuidado de los agricultores, en varios lugares del pals, como: Ibarr;, Otavaii: Quito, 
Ambato, en donde la vienen cultivando en pequefia escala ccmercial desde hace mAs de 30 
aflos". 

La mayorfa de las moras que crecen en el Ecuador son orirlnarias del Srea andina, y se 
hallan en estado silvestre en alturas que varian desde los 1.200 a 4.500 metros sabre el 
nivel del mar. 

La mora (Rubus sp.) es planta propia de os climas frios y frios moderados ' se la encuentra 
desde el Ecuador, Colombia, Panama, Centro America, hasta Mtxico, xitiendo m s de 
300 variedades silvestres. 

Existen variedades de moras en todo el mundo, especialmente en China, Persia, Jap6n, en 
donde es conocida como especie Morus Nigra, familia dco las Morceas. La mora (Rubus sp.) 
en general pertenece al grupo de las ros6ceas plantas rastreras a guiadoras, de tallos y ramas 
que se desarrollan en sentido horizontal, cubiertas de espinas y sus frutas en racimos, apare-
cen al final de cada tallo a gufa. 

En nuestro pals encontramos much.s variedades de moras, que el agricultor conoce perfec
tamente, como la mora de gato, la mcra comin a de monte, la mora de castila, roja y negra,
la mora gigante, la mora de playa, la mora chusa, etc. y otras que crecen desde los 1.200 a 
4.500 m.s.n.m.. Par ejemplo, en los pAramos de MorAr., (Provincia del Carchi) en Guajal6 
(Provincia de Pichincha) no es raro encontrar la mora gigante. 

En tiempo de vacaclones, los muchachos acostumbran organizar paseos hasta los lugares en 
donda crece la mora,ccsechan su fruto y preparan alli la rica y refrescante morada con dulce, 
constituyendo esta actividad una sana diversi6n. 

(1)* Isidro de ]a Cadena Guerrero, profesor jubilado, 92 afins, quien cornparti6 experiencias 
con el entonces primer Ingeniero Agr6nomo del Ecuador Francisco F6lic Tamavo Galirraga,
graduado en los Estados Unidos de Norte America, titulo que no era reconocidi en nuestro 
pals, adeniAs fue doctorado en medicina pero no ejerci6 ninguna profesi6n, habitndos;: 
dedicado a la vida privada y particular. 

(2)* Wilson Popenoe - folleto titulado "Economic Fruit Bearing Plaust of Ecuador"- 1921 

102 



ANEXO 2 

VARIEDADES DE MORA 

Existen mis de 300 variedades de mora, diseminadas generalmente en las zonas frias, frias 
moderadas y altas de todo el mundo. 

Vamos a dar una breve descripci6n de las caracteristicas de las principales variedades que se 
encuentran en estado silvestre a lo largo de todo el Callej6n Interandino. 

Lamentablemente se desconocen los nombres mAs comunes de algunas variedades locales y
6sta constituye una tarea por hacerse. 

Las moras de origen ecuatoriano y andino son las siguientes: 

Rubus floribundus: HBK mora comiin o criolla. Esta variedad crece generalmente
 
sobre los 2.800 nu.s.n.m., es muy conocida en nuestro medio,
se desarrolla frecuentemente a orillas de cercos y quebradas. Se halla esparcida desdc Bolivia


hasta M6xico. Las caracteristicas de esta variedad son : frutos pequefios, de forma ovalada,

sabor dulce y color negro en su completa madurez, aparecen en racimos muy apretados de 
30 centimetros de largo. 
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Rubus gigantus: 0 mora de gato. Esta planta crece sobre los 3.000 m.s.n.m. de 
altura. Las caracter's'dcas de esta variedad son : fruto grande 

de 4 a 7 centimetros de largo, rodondo, de drupas desarrolladas aparentando tener m~s came 
El fruto se desprende facilmente del receptAculo, quedando un espacio vacio interno. El 
sabor es duice. muy agradable y los frutos aparecen en racirnos. 

Rubus adrnotrichas Es una especie com~in a elevaciones de 2.500 a 3.200 m.s.n.m.. 
Se encuentran desde el Ecuador hasta Mexico. Las caracterfs

ticas de esta variedad son : fruto pequeio de 2 centfmetros de largo, color morado, de buen 
sabor y en racimos sueltos de 30 centfmetros de largo. La planta es fucrte, de tallos y 
sarmientos vigorosos, gruesos, que crecen hasta 5 metros de alto. Los tallos pueden cubrir 
arbustos, troncos, cercos y trepai con gran facgidad. Es una variedad que puede sar culti-
vada con fines cornmrciales. 

Pubus urticaefclius Es otra variedad de mora o zarzamora trepadora y robusta. Se 
encuentra a elevaciones de 2.500 a 3.000 m.s.n.m. siempre 

formando cercos a lo largo de los caminos. Las caracteristicas de esta variedad son : frutos 
pequefios de 1 centfmetros de largo, de forma ovalada, dulces, agradables;y aparecen en 
racimos delgados de 10 a 20 centfrnetros de largo. Las flores son pequefias, de color blanco. 
E~ta planta se caracteriza porque la parte inferior de las hojas palmadas son de color blan
quecino y finamente velluCras. 

Pubus trichomallus Es una variedad que crece desde los 800 a los 1.200 m.s.n.rn.. 
Habita en las Areas montafiosas del Ecuador, Colombia y se 

expande hasta Mexico. Esta variedad presenta las siguientes caracteristicas : el fruto es casi 
negro, de buen sabor, dulce y es muy utflizada para refrescos, helados y jaleas. 

Rubus ruseus : Aunque no es una planta muy vigorosa, se encuentra a grandes 
elevaciones sobre los 3.000 m.s n.m. y en diferentes localida

des del Ecuador. Esta mora tiene las siguientes caxacteristicas : frutos qrandes de 3 a 4 
centimetros de largo, de forma ovalada, de color negro, son jugosas y de sabor agradable. 
Tiene hojas trifoliadas y las flores de color morado nacen en pequehos racimos. 

Rubus macroca-pu. benth : Es muy comin en Ecuador, Peri, Colombia y America Central 
Se !a encuentra desde los 2.500 a 3.000 m.s.n.m. Esta variedad 

prosenta su fruta grande, de color rojo escarlata cuando estA madura, su sabor es poco 
agradable y aparece en racimos grandes. 

Rubus shankai standl : Crece en Honduras a 1.200 m.s.n.m. Las caracterfsticas de esta 
planta centroamericana son : fruta grande, de buen sabor y 

buena calidad, otra variedad que puede ser explotada y cultivada con fines comerciales. 

RuLhs bogotenesis Posee racimos muy apretados y frutos pequefios, es comOn en 
la sabana de Bogot6. 

Rubus glaucus benth Es la mora de castilla o mora azul. Fsta planta es de mucho 
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interds por su producci6n y valor comercial. En el Ecuador se cultiva en forma comercialhace mds de 40 anos y en diferentes lugares : Ibarra, Otavalo, Quito, Ambato, sectores que
estdn comprendidos desde los 1.200 a los 3.000 m.s.n.m. 

Las principales caracteristicas de esta planta son : fruto grande color morado, de 2 a 4
centimetros de largo, sabor dulce y exquisito aroma. Cuando esta completamente madura,los frutos son de color morado y aparecen en racimos grandes de 30 centimetros de largo.El fruto es de superior calidad sobre las demAs variedades anotadas. Esta planta presenta un
color azul blanquecino, cada mata tiene de 10 a 15 tallos o guias, son largos, gruess,
ramificados, trepadores, espinosos, alcanzan mds de los tres metros de alto y tres metros de 
largo. 

La mora de castilla es considerada la reina de las zarzas tropicales por las caracteristicas
anotadas. Tiene la facilidad de adaptarse a toda clase de suelos, afin en los mas inclinados.
Este cultivo se presenta como una alternativa para las pequefias Areas de tierra que tienen 
nuestros campesinos. 

Una sola mata produce de 5 a 10 libras por aho. Un cultivo tecnificado puede producir
entre 60 a 120 quintales por hectfrea por afto. 

AdemAs, esta variedad tiene ]a caracteristica de estar fructificando casi todo el anio en los 
distintos lugares que se cultiven. 
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ANEXO 3
 

USO DE FITOHORMO14AS 

La hormona es un compuesto quimico-orgdnico, que activa la emisi6n de raices, de estacasy acodos para la obtenci6n de plantas. Las hormonas favorecen el alargamiento de lasc6lulas del meristema y del callo cicatrizal del cual nacen las raicillas. 

Las hormonas vegetales actuan como reguladoras del crecimiento, la forma, tamafilo, estructura y constituci6n de algunas partes de las plantas, especialmente de las yemas. 

Los fithoreguladores, son las substancias producidas por los propios vegetales que en pequefias cantidades, modifican los procesos fisiol6gicos para el enraizamiento. 

Desde hace muchos anos se viene utilizan6o la aplicaci6n de hormonas para acelerar elenraizamiento de esta.as. El exito depende de la adecuada aplicaci6n y concentraci6n de lahormona, asi corno rD todo de tratamiento. 

Toda planta posec la !,owiona diiorninada auxina. Si esta hormona es aplicada en el'cortebasal de la esta(: , -,:Fo:ucto es el de promover ol alargamiento de las c6lulas de la corteza orneristerna. L. .m' ,:lebed ser aplicada on baja:, concentraciones, siendo necesario seguir 
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cuidadosamente las indicaciones que sefialan los productores. 

CLASIFICACION DE FITOHORMONAS 

De acuerdo a las caracteristicas de actividad fisiol6gica, las hormonas se clasifican en cuatro 
grupos : auxinas, abcininas, citoquininas y guberellinas. 

El uso de hormonas asegura algunas ventajas en el enraizamiento de las estacas de muchos 
vegetales. 

1. estimulan el crecimiento de rafces, 
2. aumentan el nimero de rafces asegurando el prendimiento, 
3. reducen el tiempo de enraizamiento, 
4. ayudan a enraizar estacas de plantas diffcfles. 

APLICACION 

Las hormonas se aplican ya sea en polvo o diluidas en agua. Para aplicar la hormona en 
polvo, se mezcla con talco en partes iguales. 

Se humedece el corte basal de la estaca en agua limpia, para que la mezcla se adhiera con 
facilidad. Una vez aplicada la hormona, las estacas son enterradas en la platabanda. 

Otra manera de aplicar la hormona diluida, es por inmersi6n rdpida. Las estacas o material 
vegetativo se introduce en el recipiente que contiene el preparado, por el tiempo de tres a 
cinco segundos, para que la hormona funcione. Se dejan secar las estacas con el ingredien
te en un lugar bajo sombra y se procede al trasplante lo mds pronto posible. Las hormonas 
activan los primordios radicales, estos son, determinados puntos de las estacas, esquejas, 
acodos y nervaduras de las hojas que en condiciones favorables emiten raices.. 

HORMONAS COMERCIALES 

Rootone 
Hormonagro 
Trasplantone 
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ANEXO 4
 

COSTOS DE PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE UNA HECTAREA DE MORA 
DE CASTILLA 

Todo agricultor debe llevar un cuadro de inversiones y costos para establecer la rentabilidad 
de ganancias y perdidas. Este cuadro es un ejemplo de costos de producci6n calculados en 
base a los precios del afio 1982 en la Provincia de Pichincha. 

Costos de Producci6n de una Hectdrea de Mora de Castilla en la Parcela del Sefior .......
 
............... Ubicada en ............... Provincia .............. Afio.......
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Canti-dad 

1 
1 
1 
1 

1 
7 

110 
2 
4 
I 

1100 
4 
1 
1 
50 

100 
4 
10 
10 
1 


1 


10 
1 

2 
13 

4 
5 
40 

16 
40 

ACTIVIDADES 

Labores Pre Culturales 
1. PREPARACION DEL 

SUELO 
roturaci6n 

arado 

rastra y cruza 

riego de abono org nico 
aplicaci6n desinfectante 
al suelo. 

desinfectante 


2. 	SErALAMIENTO CON 
ESTACAS 
Estacas 
serialamiento 
huequeado 
transporte de plantas 

3. LABORES CULTURAL. 
Trasplante 
plantacion 
riego 
replante 
plantas 

4. 	ESPALDERA 
Postes 250 mts. 
construcci6n de espalder;
clavos 

alambre 

apertura de hoyos 


5. RIEGOS 

Fertilizantes 
aplicaci6n fertilizante 

6. COSECHA (8---10 meses) 
130 lbs. por semana 
Precio por libra 

2 meses de cosecha
 
(1040 libras) 


SEGUNDO ANO 

Labores de Mantenimiento 
Desyerhas 
poda de tormaci6n 
controles quimicos 
aplicacin dce abono o 
insecticidi. 

rieqr 

COS- CH A 
150 lilr,.s por senana dii-
rinti. ' scnanas seguidas Libras 

Unidad 

yunta 
yunta 
yunta 
jornal 

jornal 
libras 

estacas 
jornal 
jornal 
carro 

plantas 
jornal 
jornal 
jornal 
plantas 

postes 

jornal 

libras 

rollos 

jornal 


jornal 

quintal 
jornal 

jrnal 
libra 

jrnal 
ticnico 
libras 

jrnal 
jrnal 

Valor ValorUnitario Total 

180,oo 
180,oo 
180,00 
150,oo 

i 180,oo 
180,oo 
180,oo 
150,oo 

150,oo 
110,oo 

150,oo 
770,uo 

250,oo 
150,oo 
150,oo 

1.200,oo 

5,00 
150,00 
150,oo 
150,oo 

5,oo 

15,oo 
150,oo 
20,oo 

450,oo 
150,oo 

150,oo 

1.100,oo 
150,oo 

150,oo 
20,oo 

150,oo 
500,00 

120,oo 


200,oo 
150,oo 

2 .750,oo 
300,oo 
600,oo 

1.200,oo 

5.500,oo 
600,oo 
150,oo 
150,oo 
250,oo 

1.500,oo 
E00,oo 
200,oo 

4.500,oo 
150,oo 

150,oo 

1.000,oo 
150,oo 

300,oo 
260,oo 

600,oo
2.500,oo 
4,800,oo 

3.200,oo 
6.000.on 

Observacianes 

i d'a 
1 d(a 
1 d(a 

20.800 

2.400 

3.630 libras al precio 
de S/.20,oo, total S/.

60.000 sucrs. 
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