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RESUMEN 

 

La agricultura de exportación se basa en las buenas prácticas agrícolas, creando confiabilidad 

en los productos certificados bajo la norma Global GAP. La vid es una de ellas, su fruta 

altamente conocida a nivel mundial. Y en los últimos años en el Perú, es el cultivo de mayor 

exportación, según cifras de FAOSTAT, Así mismo, se vienen incrementando las áreas de 

producción con cultivares comerciales como ‘Red Globe’, ‘Thompson Seedless’, ‘Flame 

Seedless’, entre otras y nuevos cultivares patentados como ‘Sugraone Seedless’, ‘Scarlotta 

Seedless’, ‘Sweet Celebration’, entre otros. El punto de partida para obtener un buen cultivo 

y un producto de calidad, es el material de propagación vegetal, la norma Global GAP 

respalda a los viveros que cuenten con dicha certificación respecto a la calidad y sanidad de 

las plantas propagadas. Bajo esta premisa, la propagación de vid, al ser un proceso minucioso 

y sistematizado, se adapta al cumplimiento de los requisitos del Global GAP, para ello, se 

determinaron las medidas de implementación de la norma en mención y se evaluaron las 

condiciones en la propagación de vid, al contar con un cumplimiento cercano al 100% de los 

puntos de control y criterios de cumplimiento (PCCC), obteniendo la certificación Global 

GAP. Si bien el sistema de gestión Global GAP, no acaba con obtener el certificado, este es 

un proceso continuo durante todo el desarrollo de la propagación de plantones de vid, así 

mismo, involucra una mejora continua, que cada vez le da un mayor valor a las buenas 

prácticas agrícolas que son el producto (plantones de vid de calidad de la variedad 

identificada), el personal (trabajadores: cuidado de su salud, seguridad y bienestar) y el 

medio ambiente (toda la interacción de los procesos que guardan relación directa e indirecta 

con el entorno).  

 

Palabras clave:  Inocuidad, propagación, injerto, portainjerto, pluma, vid. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Export agriculture is based on good agricultural practices, creating reliability in products 

certified under the Global GAP standard. Grapes are a well-known fruit worldwide, and in 

recent years in Peru, it is the most exported crop, according to FAOSTAT figures. Likewise, 

production areas are increasing with commercial cultivars such as 'Red Globe', 'Thompson 

Seedless', 'Flame Seedless', among others, and new patented cultivars such as 'Sugraone 

Seedless', 'Scarlotta Seedless', 'Sweet Celebration', among others. The starting point for 

obtaining a good crop and a quality product is the plant propagation material. The Global 

GAP standard supports nurseries that have this certification with respect to the quality and 

health of the propagated plants. Under this premise, vine propagation, being a meticulous 

and systematized process, adapts to compliance with the Global GAP requirements. 

Therefore, the measures for implementing the standard were determined and the conditions 

in vine propagation were evaluated, with close to 100% compliance with the control points 

and compliance criteria (SCCP), obtaining Global GAP certification. Although the Global 

GAP management system does not end with obtaining the certificate, this is a continuous 

process throughout the development of the propagation of grapevine seedlings, it also 

involves continuous improvement, which increasingly gives greater value to good 

agricultural practices that are the product (quality grapevine seedlings of the identified 

variety), the personnel (workers: health care, safety and welfare) and the environment (all 

the interaction of the processes that are directly and indirectly related to the environment). 

 

Keywords: Safety, propagation, grafting, rootstock, feather, vine. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Problemática 

Se vive en un mundo normalizado, todo alrededor está estandarizado y por ello la agricultura 

no deja de estar exenta al cambio. Así, de acuerdo a la base de datos del Global GAP (2022), 

se encuentran 119 empresas peruanas productoras de uva de mesa con esta certificación, 

mientras que solo 5 empresas destinadas al material de propagación y/ o viveros cuentan con 

dicho requerimiento. Teniendo en cuenta que este frutal en el país en los últimos años se 

viene incrementado a nivel de hectáreas, así el MINCETUR (2022) indicó para el 2021, que 

el Perú ocupó el primer lugar como exportador de uvas frescas a nivel mundial. 

 

Dada esta situación, es importante que las empresas agrícolas y/o agroindustriales de 

cualquier tamaño, en especial los viveros puedan certificarse, ser más competitivos y mostrar 

la calidad de sus productos, a través de las buenas prácticas agrícolas (BPA).  

 

Las BPA de los cultivos es un tema importante en aquellos destinados para la exportación, 

desde la propagación, producción y cosecha. Dichos cultivos no podrían ser exportados si 

no cuentan con la certificación Global GAP para el cultivo y país donde se destina. Si bien 

este requisito es de carácter opcional, es decir no es obligatorio, pero en trámites de 

exportación de los productos, es un requerimiento haberlo obtenido.  

 

El objetivo de la norma, tiene la finalidad de proporcionar alimento seguro, inocuo y trazable 

al consumidor final, así mismo busca afianzar la seguridad, salud de los trabajadores y del 

medio ambiente. 

 

Si bien la certificación, insta al cumplimiento de los puntos y criterios de control, en especial 

aquellos considerados como mayores y menores, es necesario el compromiso de la empresa 

y de todo su personal y/o colaboradores, en establecer políticas, procedimientos, planes, 
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programas y herramientas básicas que se puedan poner en práctica para cumplir con lo 

requerido por Global GAP. Y de parte del personal, cumplir con lo establecido por la 

empresa y con el compromiso de participar en el desarrollo de las buenas prácticas agrícolas. 

 

El presente trabajo realiza un análisis de la propagación de vid (Vitis spp.) frente al 

cumplimiento de los requisitos del Global GAP, evaluando las condiciones de multiplicación 

y los controles adoptados para cumplir con dichos requisitos, con la finalidad de dar a 

conocer lo exigido por la norma y los cumplimientos que esta requiere, de modo que se 

garantice la seguridad e inocuidad y el mejoramiento continuo de la aplicación de las buenas 

prácticas agrícolas. Teniendo en cuenta que en los últimos años se ha diversificado con 

nuevas variedades de uva de mesa y en simultáneo se han incrementado las áreas para este 

cultivo. 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar las medidas de implementación de un sistema de gestión Global GAP para la 

propagación de vid. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

● Describir la implementación del sistema de gestión Global GAP para la 

propagación de vid. 

● Determinar la adaptación de los requisitos Global GAP en la propagación de vid.  

● Establecer los controles durante la propagación de vid. 

 

 

 

 

 



 

 

II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. La vid 

La vid es una planta perenne, que cuando es injertada entra en producción a partir del primer 

año después de su plantación. Durante su vida productiva presenta ciclos de sucesión anuales 

o bianuales, que corresponden al vegetativo y reproductivo. El desarrollo y crecimiento de 

los pámpanos o ramos herbáceos del año, zarcillos, hojas y raíces, así como el 

almacenamiento de reservas durante el agostamiento, la salida de latencia de las yemas y 

otras brotaciones, corresponden al ciclo vegetativo. Mientras que el productivo lo conforma 

las inflorescencias, flores, bayas y hasta su madurez (Reynier, 2012). Estos ciclos se 

producen simultáneamente, cualquier variación tiene implicancias en la producción. Cabe 

indicar que tanto los factores bióticos y/o abióticos pueden influir, es necesario que el cultivo 

tenga las condiciones necesarias para obtener una buena producción (Reynier, 2012). 

 

Su nombre científico Vitis vinifera L., pertenece a la familia de las Vitáceas, la característica 

de esta especie es ser una liana con aspecto de arbusto sarmentoso y trepador, con tendencia 

al crecimiento continuo. En condiciones de libre crecimiento tiene un excesivo desarrollo 

vegetativo alejándose cada año de los brazos del tronco principal. La planta adquiere 

dimensiones grandes, desordenadas y enmarañadas. En estas condiciones las yemas ubicadas 

en el extremo de los sarmientos son las que preferentemente se desarrollan por estar mejor 

alimentadas, formadas y por la marcada dominancia apical o acrotonía que caracteriza a la 

especie (Aliquó, Catania y Aguado, 2015). 

 

La importancia de la vid es extraordinaria, porque las uvas constituyen uno de los frutos más 

apreciados en fresco y por el valor en la elaboración del vino, también se utilizan en la 

producción de pasas, jugos, mermelada, concentrado y aceite de semillas (Reish, Owens y 

Cousins, 2012; Picornell y Melero, 2013). Destacando también sus propiedades 

nutricionales y en los últimos años las características fitoquímicas y farmacológicas en 

beneficio para la salud (Prathiksha y Hegde, 2022).
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2.2. Antecedentes 

La vid es un cultivo altamente difundido a nivel mundial. Según cifras del FAOSTAT (2022) 

en el Perú, en los años 2010 a 2020 se incrementaron las cosechas de uva de mesa de 2 80468 

a 7 718 443 toneladas (t) (Figura 1), así mismo se ha incrementado el área instalada en los 

últimos años, en el año 2010 se contaba con 15 000 hectáreas (ha) y en el 2020 se cuenta 

con 35 159 ha (Figura 2). Según datos de Trade Map (2022), dentro de los productos 

exportables, la uva de mesa es uno de los principales productos (Figura 3).  

 

García, De Pablo y Giacinti (2020) mencionaron que en Perú para 2017, el 45% de la 

producción se comercializó como uva de mesa, siendo las principales ‘Red Globe’, ‘Flame’, 

‘Crimson Seedles’, ‘Sugraone Seedless’, ‘Jacks Salute’, ‘Scarlotta Seedless’ entre otras 

variedades. 

 

 

Figura 1: Producción de uvas durante los años 2010 al 2020 

FUENTE: FAOSTAT (2022) 
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Figura 2: Áreas de producción cosechada de uva de mesa durante 

los años 2010 al 2020 

FUENTE: FAOSTAT (2022) 

 

 
Figura 3: Principales productos de exportación en los años 2015 a 2020 

FUENTE: Adaptado de Trade Map (2022) 

 

2.3. Variedades 

Las variedades son el condicionante de la calidad en la producción sean destinadas para uvas 

de mesa, de vino u otras aplicaciones, se debe prestar especial atención a la hora de elegir el 

patrón o la pluma, por sus características agronómicas y de calidad de la fruta, los mismos 

que determinan el valor del cultivo y el costo de la producción, teniendo en cuenta que la 

vida útil del cultivo puede llegar a superar los 30 años (Picornell y Melero, 2013; Alston y 

Sambucci, 2019). 
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2.3.1. Variedades de patrones 

Los portainjertos en vid (Vitis vinifera L.) han sido utilizados desde finales del siglo XIX, a 

raíz del problema causado por Daktulosphaira vitifoliae Fitch (filoxera radicícola) que es 

considerada como la plaga de mayor importancia económica para el cultivo, esta  no pudo 

ser controlada con agroquímicos; la filoxera se ha manejado de manera efectiva utilizando 

los portainjertos resistentes al insecto y otros factores que afectan el sistema radicular, por 

lo que se convirtieron en una solución económica (Powell, Cooper y Forneck, 2013; Corso 

y Bonghi 2014;  Ollat et al., 2016).  También se puede decir que es una alternativa de manejo 

integrado, porque es ventajoso sobre el control químico al disminuir su uso y por ende la 

afectación al medio ambiente. 

 

A continuación, se citan los patrones usados en uvas de mesa producidos por Vivero Los 

Viñedos (2010) en la Tabla 1 se muestran sus principales características que tienen influencia 

en el suelo, las enfermedades y plagas. Siendo estas como: ‘MGT-101-14’, ‘Paulsen 1103’, 

‘110-Richter’, ‘Harmony’, ‘Freedom’, ‘Salt Creek’ y ‘Dodge Ride’. 

 

Tabla 1: Propiedades de resistencia de patrones al tipo de suelo, filoxera y nematodos 

Patrón Tipo de suelo Resistencia a filoxera y nematodos 

‘MGT-101-14’ 
Se adapta mayormente suelos profundos y 

fértiles 

Buena resistencia a nematodos y 

filoxera 

‘Paulsen 1103’ Se adapta a suelos arenosos, resiste la sequía Moderada resistencia a nematodos 

‘110 – Richter’  
Prospera muy bien en suelos pedregosos o 

cascajosos 
Resistente a nematodos 

‘Harmony’ Ligeramente resistente a sales Resistente a nematodos y filoxera 

‘Freedom’ 
Adaptabilidad a suelos arenosos, 

ligeramente resistente a sales 

Muy resistente a nematodos; 

ligeramente tolerante a filoxera 

‘Salt Creek’ Resistente a suelos salinos 
Resistente a nematodos; 

moderadamente resistente a filoxera 

‘Dodge Ride’ Resistente a suelos pesados y salinos 
Resistente a nematodos; 

moderadamente resistente a filoxera 

FUENTE: Vivero los Viñedos (2010), basado en varios autores. Reynier (2012), Hidalgo e Hidalgo (2019). 

 

Ibacache et al. (2017) refieren que ‘Freedom’ proviene de (Vitis champinii x ‘Couderc 

1613’), proporciona un vigor moderado a alto, resistente a nematodos; apropiado para suelos 

de textura gruesa con fertilidad relativamente baja, recomendado para suelos donde se 

requiere un portainjerto más vigoroso que ‘Harmony’ y menos vigoroso que ‘Salt Creek’.  
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‘Harmony’ es el cruce de (Vitis champinii x ‘Couderc 1613’), proporciona un vigor 

moderado a alto, resistente a nematodos, adecuado para suelos arenosos o francos; tiende a 

producir bayas con alta concentración de potasio y alto pH en el jugo, así mismo, respecto a 

las estacas enraízan bien y la injertación es fácil (Ibacache et al., 2017). 

 

‘Salt Creek’ (Ramsey) (Vitis champinii), proporciona alto vigor a la variedad injertada sobre 

él, recomendado para suelos arenosos y francos con baja fertilidad, tolerante a la salinidad, 

a la sequía y a la presencia de carbonatos en el suelo,  resistente a los nematodos, incrementa 

los contenidos de nitrógeno y fósforo en los pecíolos, presenta dificultades para el 

enraizamiento (Jogaiah et al., 2014, Ibacache et al., 2017). 

 

‘Richter 110’ es un híbrido entre dos especies (Vitis berlandieri x Vitis rupestris), es un 

portainjerto de vigor moderado a bajo y tolerante a la salinidad y la sequía, tiene alta 

resistencia al nematodo Meloidogyne spp. y excelente tolerancia a la presencia de carbonatos 

en el suelo (Jogaiah et al., 2014, Ibacache et al., 2017). 

 

‘Paulsen 1103’ cruce entre (Vitis berlandieri x Vitis rupestris), es un portainjerto que imparte 

un vigor moderado a alto, se adapta bien a la sequía, a condiciones de alta salinidad y a la 

presencia de carbonatos en el suelo, posee un sistema radicular profundo y fuertemente 

desarrollado, absorbe más fósforo que otros portainjertos, tiene moderada resistencia a los 

nematodos (Ibacache et al., 2017). Otra característica de este portainjerto es que contribuye 

a dar resistencia a los racimos a las temperaturas bajas del almacenamiento (Lo’ay y Doaa, 

2020). Mantiene su contenido de ácido ascórbico, reduciendo la oxidación y alargando la 

vida del racimo (Lo’ay, Ismail y Kassem, 2021). 

 

2.3.2. Variedades patentadas 

Las nuevas variedades patentadas son producidas genéticamente mejorando las cualidades 

organolépticas, es decir, la fruta posee una combinación de aroma, sabor y textura crujiente. 

Así mismo, facilita el manejo agrícola de las uvas (Menezes et al., 2018a).  

 

Estas poseen protección intelectual a través de licencias, su uso está regulado por la entidad 

licenciante, existiendo varios modelos de pago de royalty, por cada hectárea instalada, 
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planta, caja exportada, por valor FOB, y otras condiciones que estipule su contrato (Torres, 

2017). En la Tabla 2, se muestran las características como racimo, baya, sabor y postcosecha 

de las nuevas variedades obtenidas como son: ‘Sugraone Seedless’, ‘Scarlotta Seedless’, 

‘Red Superior’ y ‘Mignight Beauty’ (Vivero los Viñedos, 2010). 

 

Tabla 2: Propiedades de variedades patentadas 

Variedades 

patentadas 
Racimo Baya Sabor Post-cosecha 

‘Sugraone 

Seedless’ 

Racimos grandes 

sueltos uniformes 

con tallos verdes 

brillantes 

Grande, ovalada, de 

color blanco cremoso 

con excelente 

firmeza. 

Sabor dulce, 

jugoso y 

neutro. 

Firme, se mantiene bien 

en almacenamiento en 

frío 

‘Scarlotta 
Seedless’ 

Uniforme grande, 

con excelente 

adherencia a las 

bayas. 

Grande, de color rojo 

oscuro, alargada 

ovalada con excelente 

firmeza 

Dulce jugoso 

con sabor 

afrutado. 

Firme, con un apego muy 

fuerte. Excelente para 

almacenamiento a largo 

plazo. 

‘Red 

Superior’ 

Uniforme suelto de 

tamaño mediano, 

con tallos de color 

verde brillante. 

Grande, ovalada, de 

color rosa a roja con 

excelente firmeza. 

dulce, jugoso 

neutro y baja 

acidez. 

Firme, con buen agarre. 

Se sostiene bien en 

almacenamiento en frío. 

‘Mignight 

Beauty’ 

Grande, suelto, con 

fijación fuerte y 

tallos de color 

verde brillante. 

Negra grande y 

alargada con 

excelente firmeza 

Dulce jugoso 

neutro y baja 

acidez. 

firme, con excelente 

adherencia y tallos de 

color verde brillante. Se 

sostiene bien en 

almacenamiento en frío 

FUENTE: Vivero los Viñedos (2010). 

 

‘Mignight Beauty’, es una variedad sin semillas obtenida por David W. Cain, bajo licencia 

de Sun World International, LLC (Coachella, California, EEUU) (Lund, 2015). Se 

caracteriza por tener un alto rendimiento, alta fertilidad de cogollos, bayas negras grandes, 

alargadas y firmes, baja acidez y alto contenido de sólidos solubles (Mohamed y Khaiery 

2017; Menezes et al., 2018a). Presenta un bajo costo en el raleo manual debido al aborto 

natural de flores (Menezes et al., 2018b). 

 

‘Sugraone Seedless’ uvas sin semillas obtenida por David W. Cain, bajo licencia de Sun 

World International, LLC (Coachella, California, EEUU) (Lund, 2015). Se caracteriza tener 

una maduración muy temprana con bayas blancas-amarillas, la pulpa tiene una textura 

crujiente, presenta una buena conservación post-cosecha, con una proporción de sólidos 

solubles /acidez titulable, apta para el consumo en fresco y un agradable sabor a fruta neutra 

(Suelia et al., 2018). 
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‘Scarlotta Seedless’ es un cultivar sin semillas, desarrollada por Sun World International 

(Lund, 2015), se caracteriza por sus bayas dulces, crujientes, de color rojo a rojo oscuro y 

de forma ovalada (Hamie et al., 2022). 

 

2.3.3. Variedades tradicionales 

Dentro de las variedades tradicionales de mayor importancia se tiene: 

‘Red Globe’ obtenida por H.P Olmo y A. Koyama en la Universidad de California – Davis, 

Posee un racimo de tamaño grande y suelto, con pesos promedios sobre los 800 g, 

pedúnculos largos y delgados. Las bayas son semilladas, con calibres que oscilan entre 24 y 

32 mm, de color rojo muy atractivo y forma esférica, su piel es gruesa, consistente, además 

se caracterizan por su fácil desprendimiento. Posee vigor medio, por lo que se aconseja 

trabajar con una adecuada densidad de plantación. Presenta gran productividad (Torres, 

2017). Otras investigaciones señalan que, para mejorar el color, la aplicación exógena de 

brasinoesteroides en envero a la dosis de 0.4 mg.L-1 incrementó el contenido de antocianinas 

(Vergara et al., 2018). 

 

‘Crimson Seedless’ conseguida por David Ramming y Ron Tarailo en la Unidad de 

Investigación y Producción Genética del Departamento de Agricultura de Estados Unidos 

(USDA), Agricultural Research Service (ARS), California. Posee un racimo de tamaño 

mediano a grande. Las bayas son firmes y crocantes, de color rojo brillante de forma 

cilíndrica elipsoidal, no posee semillas, con calibres que oscilan entre 18 y 22 mm, con 

excelente calidad organoléptica (Torres, 2017). 

 

‘Thompson Seedless’ su denominación se debe a William Thompson, quien introdujo este 

material en Estados Unidos alrededor del año 1878. Su racimo es de tamaño grande, alargado 

de forma cónico alado, su peso promedio bordea entre los 700 y 900 gramos, siendo sus 

bayas de color verde, alargadas y sin semilla (Torres, 2017). 

  

‘Flame Seedless’, obtenida por J.H Weinberger en la Unidad de Investigación y Producción 

Genética del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), Agricultural 

Research Service (ARS), Fresno, California. Los racimos son de forma cilíndrica cónica, de 

tamaño medio, con pesos promedios entre los 400 y 1000 g, dependiendo del manejo 
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agronómico. Su baya se caracteriza por ser de color rojo, sin semilla y forma redonda, con 

extraordinarias características organolépticas (Meza, Verdugo y Munizaga, 2022). 

 

‘Autumn Royal’, lograda por David Ramming y Ron Tarailo en la Unidad de Investigación 

y Producción Genética del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), 

Agricultural Research Service (ARS), Fresno, California. Su racimo es grande a muy grande 

de forma cónica y compacta. Su baya es de forma ovoidal a elipsoidal, de un color negro 

púrpura, con tamaños es de 20 a 22 mm, posee textura crujiente, se considera como sin 

semillas, pudiendo presentar trazas, tiene un sabor neutro. La planta es vigorosa, 

caracterizándose por su alta fertilidad y productividad (Torres, 2017). 

 

2.4. Propagación de la vid 

La propagación de la vid se puede realizar por vía sexual (semilla) y por vía asexual -estacas, 

acodo, injerto- (Hidalgo e Hidalgo, 2019; Reynier, 2012), siendo está por porciones de 

sarmiento más rápido que mediante la utilización por semillas (Singh y Chauhan, 2020). 

 

Los sarmientos o estacas, tienen la propiedad de emitir brotes y raíces en condiciones 

adecuadas (Hidalgo e Hidalgo, 2019). Por ello, las vides son de fácil propagación, sin 

embargo, es necesario contar con un sistema organizado para la producción de miles de 

plantas de calidad que se necesitan año a año para las nuevas plantaciones (Waite, Whitelaw-

Weckert y Torley, 2015).  

 

La propagación asexual garantiza la uniformidad genética, este tipo posee diferentes 

aplicaciones, como su uso en las prácticas agrícolas, con fines de conservación, para el 

desarrollo de nuevos cultivares, para la multiplicación a nivel comercial, entre otros (Torres, 

2010; Fonseca, Retana, Camacho y Badilla, 2020).  

 

2.4.1. Patrón o portainjerto 

El patrón o portainjerto es la parte basal de la planta donde se encuentran las raíces, estas 

son de tipo fasciculado y presentan características de tolerancia a condiciones adversas de 

los factores bióticos y abióticos. Entre ellos se puede citar la resistencia a filoxera, vigor, 

facilidad de estaquillado e injerto, nutrición, adaptaciones a la sequía, humedad, salinidad, 
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acciones sobre el ciclo vegetativo del injerto y la calidad de los racimos (Reisch et al., 2012; 

Reynier, 2012; Benheim et al., 2012; Jogaiah et al., 2014; Riaz et al., 2019). 

 

2.4.2. Pluma o vareta 

Es una porción de sarmiento que va originar la parte aérea (brotes, hojas y racimos), al cual 

se le llamará variedad, púa o injerto (Reynier, 2012). Las variedades se presentan en una 

gama de colores con atractivas formas de bayas, textura entre firme y crujiente, racimos de 

tamaño razonable para el envasado y con idoneidad para el almacenamiento, con menores 

problemas de poscosecha -rotura, podredumbre, raquis marrón (Reisch et al., 2012). 

 

2.4.3. Injerto 

Espíndola (2021) define a la injertación como un método de multiplicación que consiste en 

la unión de dos partes vegetales (patrón y pluma) que, bajo condiciones óptimas de humedad 

y temperatura, forman un tejido de cicatrización que permite restablecer el sistema 

circulatorio de ambas partes. 

 

Entre el injerto y el portainjerto debe existir compatibilidad o afinidad que permita su 

prendimiento, que está supeditado a numerosos factores, en especial a la analogía anatómica 

y fisiológica de ambas partes. En la injertación entre dos clones o variedades de la misma 

especie no se presentan casos de incompatibilidad (Espíndola, 2021). 

 

Los procesos fisiológicos que se producen durante la injertación son la rizogénesis y la 

callogénesis. La primera, corresponde a la emisión de raíces adventicias que aparecen cerca 

de la base de las estacas y preferentemente a nivel de los nudos. La segunda es la formación 

de callos y de la soldadura entre el patrón y la pluma (Reynier, 2012). En la Figura 4 se 

puede apreciar el proceso de la formación de callos entre el patrón y la variedad. 
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Figura 4: Mecanismo de soldadura 

Nota: 1 Puesta en contacto de la pluma (Y) y patrón (P), 2 Emisión del callo por la pluma 

y el patrón, 3 Unión de las células frontales de los callos y diferenciación de un cambium 

neoformado, 4 Diferenciación de vasos conductores de liber y leño y conexión de los dos 

individuos. 

FUENTE: Reynier (2012) 

 

Así mismo, se debe tener especial cuidado en las zonas del cambium entre las secciones de 

la pluma y el patrón, estas deben coincidir, de preferencia deben ser oblicuas de manera que 

aumenten la superficie de contacto entre los cambiums u otros tejidos del meristemo, para 

el proceso de soldadura o formación de callo (Reynier, 2012, Casas y Centeno, 2017). Con 

las condiciones favorables para el desarrollo del callo, se forma un nuevo tejido cambial, 

produciéndose un nuevo floema y xilema, funcionando ambas partes como un solo individuo 

(Casas y Centeno, 2017). 

 

2.4.4. Tipos de Injerto 

Según Reynier (2012), existen múltiples posibilidades de conexión entre el patrón y la 

pluma. Sin embargo, la literatura indica que las técnicas de injertación más comunes en la 

propagación de plantas a nivel de vivero, son los de tipo omega, inglés y de hendidura. 

 

El injerto de tipo omega, se realiza con una máquina que realiza el corte en forma de omega 

Ω, para ello las estacas deben ser del mismo diámetro tanto del patrón como de la pluma. En 

uno el corte se realiza en forma de omega Ω y en el otro en forma invertida, de manera que 
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al juntarse ambas partes encajen, tipo un rompecabezas, luego se refuerza esta área con cinta 

plástica (Reynier, 2012). En la Figura 5 (d), se muestra el diagrama del injerto omega. 

 

 

Figura 5: Injerto de hendidura y omega 

Nota: c Injerto de hendidura mostrando la preparación de la púa (c1), 

la ensambladura vista de frente (c2) y de perfil (c3), d Injerto omega. 

FUENTE: Reynier (2012). 

 

El injerto inglés, es un injerto con cortes oblicuos a 45° con una lengüeta practicada lo más 

cerca posible bajo la pluma y sobre el entrenudo superior del patrón: se debe considerar que 

ambas estacas sean del mismo grosor. Este injerto se puede realizar a mano o con máquina, 

una vez realizadas dichos cortes se juntan ambas partes y se asegura mediante un amarre con 

una cinta flexible (Reynier, 2012). En la Figura 6 se muestra el diagrama del injerto inglés. 

 

Así mismo Reynier (2012), indica variaciones a las técnicas de injertación inglés:  

- Injerto inglés simple, el cual no cuenta con lengüeta, solo con el corte oblicuo.  

- Injerto rayo de Júpiter que consta de cortes oblicuos, donde se ajustan los dos 

elementos al contacto. 
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Figura 6: Injerto inglés 

Nota: a Injerto inglés simple, b Injerto inglés mostrando la 

preparación de cortes (b1), la situación de la lengüeta (b2) y la 

ensambladura (b3), c Injerto en rayo de júpiter. 

FUENTE: Reynier (2012) 

 

Injerto de hendidura, según Reynier (2012), consiste en realizar un corte al patrón 

verticalmente según su diámetro mayor para introducir la pluma en forma de cuña. En la 

Figura 5 (a, b y c), se muestra el diagrama del injerto de hendidura. Esta técnica de injerto, 

también tiene variaciones: 

- Injerto de hendidura total, se realizan cortes oblicuos en forma de cuña en ambos lados 

de la pluma, debe de tener el mismo diámetro del patrón.  

- Injerto de hendidura simple se utiliza cuando el patrón es de un diámetro ligeramente 

mayor que la pluma. 

- Injerto de hendidura doble, cuando el patrón es de diámetro grueso, la pluma es cortada 

en cuña y colocada en cada extremo de la hendidura del patrón. 

 

2.5. Buenas prácticas agrícolas en la propagación de plantas de vid  

 

2.5.1. Buenas prácticas agrícolas (BPA) 

Las BPA, es un término que se viene utilizando desde 1997, desde que se inició la 

certificación EUREP GAP, que básicamente era para los supermercados europeos, buscan 

obtener productos agrícolas inocuos para la salud del consumidor, que durante su cultivo no 

se afecte al medio ambiente y se asegure el bienestar laboral del agricultor. 
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La inocuidad en los alimentos, se refiere a la cualidad que no se encuentren asociados a los 

riesgos químicos, físicos y biológicos (residuos de pesticidas, metales pesados, carga 

microbiana, entre otros) a los cuales se encuentran expuestos durante la producción primaria 

(Engo et al., 2015; Nahed, Guevara y Delgadillo, 2015). 

 

2.5.2. Global GAP  

Global GAP (2019), en la versión 5.2, asegura el cumplimiento de las buenas prácticas 

agrícolas que se encuentran establecidos en la norma a través de Puntos de Control y 

Criterios de Cumplimiento (PCCC), el cual se divide en módulos de acuerdo a la actividad 

de producción, en la Figura 7 se observa los módulos de certificación del Global GAP, 

acuicultura, ganadería y cultivos; en este caso se utilizarán los siguientes módulos: 

- Módulo base para todo tipo de Finca (AF): En este módulo, los puntos de control son 

aplicables a todos los productores que solicitan la certificación, porque cubren 

aspectos relevantes a toda actividad agropecuaria (Global GAP, 2019). Este módulo 

consta de 17 puntos. 

- Módulo base para cultivos (CB): En este, los puntos de control son aplicables a todos 

los cultivos (Global GAP, 2019). Y consta de 8 puntos. 

- Material de propagación vegetal (PPM): En este tópico, los puntos de control son 

aplicables a un producto específico en este caso al material de propagación vegetal 

(Global GAP 2019). Está conformado de 6 puntos. 

 

 

Figura 7: Descripción del enfoque modular para el aseguramiento integrado de 

fincas de acuerdo a los PCCC de Global GAP 

FUENTE: Global GAP (2019) 
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2.5.3. Importancia de la certificación 

La certificación es el resultado de evaluar el cumplimiento de los requisitos, en este la norma 

Global GAP, el cual, de haber regulado las exigencias, se obtiene un certificado (documento 

donde se establece la conformidad del cumplimiento de los requisitos de la norma). Este 

proceso se realiza mediante un organismo de certificación dicho organismo se encuentra en 

la página web del Global GAP (Fonseca, Cleves y Muñoz, 2011). 

 

La norma Global GAP cubre la certificación de todo el proceso de producción del producto 

primario (no procesado), desde antes de la instalación en los puntos de control de origen y 

material de propagación hasta su transformación, en este caso desde las plantas madres, 

propagación de estacas y/o injertos hasta la obtención de una planta (Global GAP, 2019). En 

la Tabla 3, se listan los viveros certificados para material de propagación de vid, así mismo, 

en la base de datos del Global GAP, es verificable el estado de la certificación y la opción 

de descarga de los certificados. En el Anexo 1, se muestra el certificado Global GAP de 

vivero Los Viñedos.  

 

Como todo sistema de gestión para las organizaciones empresariales, la norma Global GAP 

se basa en las metodologías de las normas ISO (International Standards for Organization), 

al existir consenso (a nivel internacional y nacional) dado que el cumplimiento de las mismas 

implica el correcto desempeño de las organizaciones y el respeto a los requisitos de los 

clientes (Cabalé, 2020), se puede mencionar las ventajas de la certificación Global GAP a 

nivel de la empresa y de los clientes (ISO 9000, 2015). 

 

A nivel de la empresa: 

- Reconocimiento e imagen de la empresa y de los productos y/o plantones de vid 

ofrecidos. 

- Participación en el mercado nacional e internacional. 

- Incrementar la motivación y participación del personal, mejorar la gestión de los 

recursos. 

- Fomentar acciones y oportunidades de mejora continua. 

- Mejora de la eficacia y eficiencia productiva. 
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A nivel de los clientes: 

- Incremento de la satisfacción de los clientes. 

- Confianza en la calidad y variedad de las plantas de vid. 

 

Tabla 3: Lista de Viveros de propagación de vid certificados 

N° Certificado GG Certificadora Empresa / Vivero 

4049929053007 SGS-ARG 17 0518 Viveros Génesis S.A.C. 

4049929499836 NSF Agrícola Don Ricardo S.A.C. 

4052852649285 NSF Vivero Los Viñedos S.A.C 

4052852688796 SGS-ARG 15 0410 Huerto Génesis S.A.C. 

4059883248890 SGS-ARG 17 0561 Viveros el Tambo S.A.C. 

FUENTE: Global GAP (2022) 

 

2.5.4.  Normativa aplicable 

El desarrollo de la BPA durante la producción del cultivo, no solo debe cumplir los requisitos 

de la norma Global GAP, también aquellas normas legales nacionales, siempre que estas 

sean más exigentes que las establecidas como referencia del Global GAP, entre estas se 

puede citar a: 

- Estándares de calidad ambiental (ECA) para suelo, los sustratos empleados en la 

propagación de las plantas deben cumplir con los límites permisibles para suelo agrícola, 

en especial los metales pesados existentes (arsénico, bario, cadmio, cromo, mercurio, 

plomo) (D. S. N° 011-2017-MINAM, 2017). 

 

- ECA para agua, el agua destinada al riego de vegetales, debe cumplir los límites 

establecidos para los parámetros físicos-químicos, inorgánicos y microbiológicos y 

parasitológicos (D. S. N° 004-2017-MINAM, 2017). 

 

- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo su reglamentación y sus modificatorias, 

tiene como objetivo la implantación, el mantenimiento efectivo de la protección de la 

salud y la seguridad de los trabajadores (Ley N° 29783, 2011). 

 

- Reglamento de Plantas de Vivero de Frutales, aprobado por DS N° 005-2017-

MINAGRI (2017), es aplicable a la producción, certificación, comercialización e 

importación de material de multiplicación de especies frutales de importancia 
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económica, utilizados directa o indirectamente para la producción de sus frutos, dentro 

de dichas especies se encuentra la vid (ver Anexo 2).  

 

- Ley de Inocuidad de los Alimentos y su reglamento, indica como obligación de los 

proveedores que suministren alimentos, cumplir con la normativa sanitaria sustentada 

en la aplicación de los Principios Generales de Higiene, como las Buenas Prácticas 

Agrícolas (D. L. Nº 1062, 2008; D.S. Nº 034-2008-AG, 2008). 

 

2.5.5. Lineamientos de un sistema de gestión Global GAP 

El sistema de gestión Global GAP para la propagación de plantas, se basa en un conjunto de 

criterios que involucran las actividades agrícolas en función al aseguramiento de la calidad 

y sanidad de las plantas, las mismas que están relacionadas a la inocuidad alimentaria, el 

bienestar y salud de los trabajadores y el cuidado del medio ambiente. Para la 

implementación del sistema de gestión basado en la norma Global GAP se realizaron de 

acuerdo a los siguientes lineamientos: 

 

a. Sistema de gestión 

La norma ISO 14001:2015, define al sistema de gestión como un conjunto de elementos de 

una organización que están interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, 

objetivos y procesos para alcanzar dichas metas. Basado en este principio, un sistema de 

gestión permitirá una forma de comunicación entre todos los elementos y/o procesos, 

facilitando el control de la producción, dando como resultado la eficiencia y eficacia de las 

operaciones. 

 

Según Cabalé (2020), un sistema de gestión hace referencia al conjunto de elementos de la 

organización, que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos (en materia de: 

calidad, medio ambiente, salud y seguridad en el trabajo, gestión de energía, financiera, entre 

otras). Sus elementos componentes forman la estructura de la organización, los roles y las 

responsabilidades, la planificación y la operación, la evaluación y la mejora del desempeño. 
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b. Identificación de peligros 

Los peligros, según ISO 45001, 2015, refiere como una fuente potencial para causar lesiones 

y deterioro a la salud. Así mismo, establece que los peligros pueden incluir fuentes con el 

potencial de causar daños o situaciones peligrosas. Uno de los requisitos de la norma Global 

GAP es la evaluación de los riesgos en base a los peligros, que podrían dañar a los productos, 

trabajadores, empresa y medio ambiente (Global GAP, 2019). 

 

Para la producción primaria de alimentos de origen vegetal, los principales peligros 

asociados a la inocuidad alimentaria, son los patógenos bacterianos, los virus transmitidos 

en los alimentos, residuos de plaguicidas, micotoxinas. metales pesados y los relacionados 

con los organismos genéticamente modificados (Van Boxstael et al., 2013). 

 

Así mismo, se podría definir los peligros para el medio ambiente, que básicamente son los 

impactos ambientales, según la ISO 14001 (2015), este puede ser adverso o beneficioso que 

se produce como resultado total o parcial de las actividades de la empresa al interactuar con 

el entorno. 

 

Una vez realizado la identificación de los peligros en los tres niveles que plantea la norma 

Global GAP (producto, trabajadores y medio ambiente), se realizará la evaluación de riesgos 

y las actividades o planificaciones para minimizar y controlar los riesgos potenciales que 

conllevan la producción de las plantas de vid. 

 

c. Gestión y liderazgo 

Se entiende como gestión la administración de recursos y la toma de decisiones para el 

cumplimiento de los objetivos. Dicho esto, un sistema de gestión no puede llevarse a cabo 

sin liderazgo de la alta dirección o gerencias o de quien designe esta (Fonseca et al., 2011). 

 

d. Gestión documentaria 

La materialización de un sistema de gestión deberá encontrarse plasmado en documentos, 

inicialmente estableciendo políticas, procedimientos de los procesos manuales, que ayuden 

a la organización y cumplimiento de los procesos de acuerdo a lo establecido. Todo esto de 

la mano con la constante información y capacitación al personal, de modo que se produzca 

https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/mycotoxin
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una implementación del sistema de manera adecuada (Fonseca et al., 2011). 

 

Según la ISO 9000 (2015), un documento es la información y su medio de soporte, mientras 

que un registro es el documento que presenta los resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de las actividades realizadas. Para lograr una gestión eficaz de la implementación 

del sistema, se requiere de la gestión de la información, que puede definirse como la 

disponibilidad y gestión de información oportuna y relevante (Prajogo et al., 2018). 

 

e. Gestión de trazabilidad 

La seguridad alimentaria y la trazabilidad es una preocupación constante para los 

consumidores y para todos los actores de la cadena alimentaria, incluidos los que intervienen 

en el sector de las frutas y hortalizas (Francois, Fabrice y Didier, 2020). Una de las formas 

de brindar confianza al consumidor y/o cliente, son los registros para demostrar las 

operaciones realizadas, los cuales permitirán realizar un seguimiento del producto durante 

todo su proceso. La trazabilidad es una herramienta que permitirá rastrear el producto hacia 

adelante o atrás en la cadena de producción, distribución, consumo, facilitando a su vez el 

control de los procesos y también la gestión de la empresa (Figueredo, Rincón y Salazar, 

2018, Fonseca et al., 2011). 

 

La norma Global GAP, solicita el cumplimiento de la información relacionada con la 

localización del cultivo (mapas), los insumos utilizados durante la producción y fuente de la 

que se obtuvieron (registros de los agroquímicos empleados), la fuente de la cual se obtuvo 

el agua y su calidad, así como la de identificación de lotes, fechas de cosecha y 

procedimientos y/o insumos utilizados durante la misma. La trazabilidad, es una herramienta 

que desempeña un papel importante en el cumplimiento de las normativas y mejora la 

transparencia y seguridad del sistema alimentario a través de la evidencia de información 

transparente de rastreo y seguimiento, de modo que impulsen la confianza del consumidor 

(Slamet y Nakayasu, 2017). 



 

 

III. DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

3.1. Implementación de un sistema de gestión Global GAP 

La implementación del sistema de gestión Global GAP, se inició en el 2008, por temas de 

crecimiento de la empresa y teniendo en cuenta que los productos exportables deberían de 

contar con certificación, entre los cultivos que se implementaron fueron plantines de 

espárrago, plantones de uva, palto y mandarinas, este proceso se inició en la sede de Trujillo 

y una réplica del mismo se realizó en la sede de Chincha. En referencia al lugar de 

experiencia fueron en ambas sedes. En cuanto al clima, los invernaderos proporcionan 

microclimas favorables al desarrollo de las plantas. Respecto al tipo de suelos, los plantones 

se encuentran en medios y /o sustratos que facilitan su adaptación al riego y fertilizaciones. 

 

En las sucesivas certificaciones, se realizaron algunas mejoras del sistema y sobre todo al de 

las infraestructuras por la ampliación de la cantidad de plantas propagadas, por ende, la 

expansión de los campos de producción de plantas madres de patrones. 

 

Se realizaron diversas gestiones para lograr la certificación, las cuales se detallan a 

continuación: 

 

3.1.1. Proceso de gestión documentaria 

La implementación del sistema de gestión Global GAP, en un principio se basó en la 

organización documentaria de los procesos que conllevan a la producción de plantones de 

vid, entre ellos las plantas madres de los patrones, la gestión de las variedades, la injertación, 

el tratamiento de los sustratos, el cultivo de las plantas injertadas y finalmente el despacho 

de dichas plantas. Se estableció un sistema de control de calidad para cada proceso en 

términos de fertilización, MIP -manejo integrado de plagas-, tiempos (días), temperatura, 

entre otros. Se implementaron registros de acuerdo a los procesos, para contar con la 

trazabilidad de las plantas desde el material madre de propagación hasta la entrega del 

plantón al cliente. 
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a. Producción de Plantas Madres: 

Las plantas madres de los patrones se encontraban establecidos en los campos, todos los 

sarmientos producidos eran cosechados cada año. Durante la cosecha se registraba el número 

de los sarmientos, la variedad el lote y la fecha de cosecha. Durante la producción de plantas 

madres, se realizaba lo siguiente: 

- Verificación de los programas de riego y fertilización por cada etapa del cultivo, 

desde la brotación hasta la cosecha. 

- Verificación de las labores culturales: Después de la cosecha de sarmientos y 

habiendo realizado la aplicación de la pasta cicatrizante a los muñones, se realizaba 

un riego pesado y se aplicaba la cianamida hidrogenada (Dormex), para que las 

plantas puedan emitir los nuevos brotes. Aproximadamente a los 30 días después de 

la aplicación de la cianamida, se realizaba la poda de los sarmientos, este proceso 

dependerá de la variedad, pudiendo dejar desde 3 a 6 brotes, con la finalidad de que 

los sarmientos tengan el grosor apropiado. 

- Guiado de sarmientos, cada uno de estos será guiado hasta aproximadamente los 5 

meses y/o hasta alcanzar una altura de 1.5 m.  

- Verificación de los programas MIP, evaluaciones y aplicaciones fitosanitarias.  

 

Respecto a los sarmientos de las yemas, estos se gestionaban de campos de producción de 

vid durante las podas de fructificación, que también contaban con certificación Global GAP.  

 

b. Injertación: 

Durante la injertación, se realizaban los registros de picado de estacas y plumas, desinfección 

de los materiales y herramientas, y el registro de injertación. En este proceso se realizaban 

las siguientes actividades: 

- Verificación del picado de estacas, los sarmientos de los patrones eran cortados a una 

longitud aproximada de 25cm, al mismo tiempo, se tenía que cumplir con los 

siguientes criterios: 

El corte superior debe darse a los 4 cm de la última yema. 

El corte inferior entre 0.5 a 1 cm de la yema basal. 

La estaca debe encontrarse totalmente desyemada. 

- Verificación del sistema de desinfección de patrones y plumas por variedad. 
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- Verificación de las plumas sin daños en las yemas, en la Figura 8a se muestran las 

plumas aptas para el injerto. 

- Verificación del picado de plumas, se debería de tener en consideración lo siguiente: 

Las plumas se deben cortar de un tamaño de 6 a 6.5 cm. 

El corte inferior deberá ser a 5 cm de la yema. 

El corte superior de 1 a 1.5 cm.  

Eliminar aquellas que se encuentren con defectos como: 

• yemas ciegas 

• yemas dobles 

• yemas brotadas 

• yemas que se encuentren en sarmientos cortos 

• yemas necróticas, en la Figura 8b, se muestran ejemplos de las yemas 

necróticas.  

- Evaluación del labrado de yemas, consiste en darle la forma característica con biseles 

a cada lado con ayuda de una máquina labradora, se deberá verificar que el corte 

realizado sea uniforme en ambas caras del bisel (se muestra en la Figura 8c), eliminar 

aquellas que se encuentren mal labradas, en la Figura 8d, se muestra un ejemplo de 

dicha yema. En el Anexo 3, Figura A, se muestra el labrado de yemas. 

- Evaluación del rajado del patrón, este consiste en el corte vertical en la parte superior 

de la estaca en medio de la médula, a una profundidad promedio de 2 cm, en la Figura 

8e, se puede apreciar este procedimiento. Si el corte es mayor a 5 cm la estaca es 

descartada. 

- Evaluación de la injertación, verificar el colocado de plumas, estas deben de 

encontrarse a un costado de la rajadura del patrón, así mismo considerar que las 

plumas deben ser más delgadas que el patrón. 

- Verificar el amarre del injerto, este debe realizarse con la cinta, cubriendo desde la 

parte media hacia arriba y finalmente terminar en la parte de abajo, donde se realiza 

el nudo, dejando una cola. Es importante esta labor, se debe cubrir toda la rajadura 

del patrón, sin dejar espacios sueltos debido a que la pluma podría deshidratarse, 

quemarse por acción de la cera y/o ingresar patógenos al injerto (Figura 8f). En el 

Anexo 3, Figura B, se muestra el amarre de los injertos. 

- Control de la temperatura durante el encerado de la injertación, la cera debe 

encontrarse en promedio a 80 °C, se deberá medir la temperatura constantemente 
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para evitar el sobrecalentamiento. Tener en cuenta que la cera debe cubrir la parte de 

la pluma, una vez enceradas estas, deben ser enfriadas en agua helada para evitar la 

quemadura de los injertos. El encerado se realiza con parafina en bloques, el cual es 

calentado previamente hasta alcanzar la temperatura indicada, el tiempo de 

permanencia en este recipiente, es cuestión de segundos, apenas se colocan los 

injertos en la cera se retiran inmediatamente y se colocan en un recipiente con agua 

que contiene hielo, una vez que se ha derretido, se cambia el agua y/o se coloca más 

hielo en el recipiente. En el Anexo 3, Figura C, se muestra el encerado de los injertos. 

 

a b 

c d  

e  
 

    f  

 

Figura 8: Proceso de injertación   

Nota: a Plumas aptas para el injerto, b Plumas de descarte (brotadas, necróticas), c Plumas correctamente 

labradas, d plumas con defectos en el labrado, e rajado del patrón y f Amarre de injerto. 

FUENTE: Adaptado de Vivero los viñedos (2010) 
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- Control del número de injertos por bins, estos son recipientes donde se colocan los 

injertos para el proceso de estratificación, la base de estos contiene fibra de coco, 

carbón activado y fungicidas, esto en medio húmedo.  

- Una vez que los injertos se encuentran encerados estos son colocados en bines. Cada 

uno de estos es identificado con un número correlativo, indicando número de injertos, 

variedad y fecha de estratificación, esto se puede apreciar a continuación, en las 

Figuras 9a y 9b. Así mismo, se realizaba un registro del control de bines. 

 

a  b 

Figura 9: Bines conteniendo los injertos. a Bin no identificado, b Bin identificado 

FUENTE: Adaptado de Vivero los viñedos (2010) 

 

c. En la cámara de forzadura 

Todos los injertos pasan a la cámara, para incentivar el crecimiento radicular y encallamiento 

a una temperatura promedio de 32 °C. Dependiendo de las variedades algunas se desarrollan 

en menor tiempo. En el Anexo 3, Figura M se muestran los bines en la cámara de forzadura. 

En dicha área se evaluaba constantemente lo siguiente: 

- Evaluación constante de la temperatura y la humedad (50 a 60% de HR) la 

temperatura no deberá exceder de 32 °C, en caso se exceda dicha temperatura, todo 

el material debe ser retirado de la cámara, evitando que las altas temperatura quemen 

los injertos. 

- Evaluaciones y aplicaciones fitosanitarias. 

- Evaluaciones del encallamiento 

- Evaluaciones del enraizamiento 
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d. En invernaderos 

Todos los injertos encallados, son trasplantados en bolsas en los invernaderos. Previo al 

trasplante, se realiza la desinfección del invernadero (Anexo 3, Figura D), luego se realizaba 

el acomodo de bolsas con sustratos en cada cama de las naves de los invernaderos. El 

trasplante de injertos se puede en el apreciar en el Anexo 3 Figuras E y F. En este proceso 

se realizaba el registro de trasplante, que incluía la variedad (patrón y pluma), la fecha del 

trasplante, la nave, cama, invernadero y sustrato. Durante el desarrollo de los plantones hasta 

lograr un plantón de vid se realizaron las siguientes actividades: 

- Control de temperatura y humedad luego de ser trasplantados los injertos 

- Evaluaciones de las zonas de encallamientos 

- Evaluaciones de prendimiento 

- Evaluaciones de humedad en los plantones. En el Anexo 3 Figura G, se muestra los 

riegos realizados a los plantones. 

- Evaluaciones y aplicaciones fitosanitarias – fertilizaciones foliares, en el Anexo 3 

Figuras H, I, se muestran las aplicaciones realizadas a los plantones. 

- Evaluaciones de tamaño y número de brotes de plantones 

 

e. Sustratos 

La desinfección de sustratos se realizaba con vapor de agua que producían los calderos. Se 

verificaba que la temperatura en la poza de desinfección sea uniforme. Se evaluaba 

constantemente lo siguiente: 

- Control de temperatura (100 °C) durante la desinfección, en un tiempo de dos o más 

horas por cada componente del sustrato (arena de río, materia orgánica o humus, 

pajilla de arroz, entre otros) 

- Control de cada lote de sustrato. En el Anexo 3 Figura O, se muestran los lotes de 

sustrato desinfectado. Por cada lote de sustrato se le asignaba un código, el mismo 

que era trazable desde su procedencia, desinfección y en que nave, cama, invernadero 

del vivero se encontraba, de acuerdo al registro de sustratos. 

  

Respecto a las evaluaciones fitosanitarias y aplicaciones en todas las etapas de la producción 

de plantones, según el Global GAP, en el vivero se realiza el MIP por el uso de coberturas, 

es decir las plantas están protegidas en los invernaderos, así mismo las dosis que se aplican 

es inferior a las aplicadas en campos de producción, en una hectárea de vid  dependiendo de 
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la densidad existen de 1 600 a 1 900 plantas, en los invernaderos una nave puede tener de 4 

a 5  camas de plantones en bolsa pueden contener un promedio de 10 000 y se habla de 

plantas en bandejas pueden contener hasta 6 camas por nave que contienen de 20 000 a 25 

000 plantas. Para evitar la diseminación de patógenos del suelo en las puertas de los 

invernaderos se cuentan con pediluvios con cal, en algunas oportunidades se agregaba 

azufre. 

 

El uso del agua en el vivero (en ambas sedes de Chincha y Trujillo) es de pozo, estos cuentan 

con reservorios de agua para el riego de las plantas de vid. En los invernaderos normalmente 

se hacen riegos con mangueras a cada planta, pero también se cuentan con invernaderos 

automatizados y/o climatizados en los cuales los riegos se realizan por aspersión 

dependiendo de los monitores de humedad y temperatura instalados en dichos invernaderos. 

En el Anexo 3, Figura J, se muestran las plantas en un invernadero tradicional, en la Figura 

K del mismo Anexo, se muestran las plantas en un invernadero climatizado, en el Anexo 3, 

Figura L, se muestran los plantones listos para el despacho. 

 

3.1.2. Proceso de gestión de información 

Como segunda actividad, se recopiló la información del origen de los patrones y variedades 

(certificados de importación y sanidad), estas habían sido importadas de Francia desde el 

año 2003, los cuales al 2008 ya habían pasado la cuarentena pos-entrada del SENASA -

Servicio Nacional de Sanidad-. Así mismo, se realizó la revisión de literatura de los patrones 

y variedades. 

 

3.1.3. Proceso de gestión de manuales y documentos 

Como tercera actividad, se realizaron los manuales y/o procedimiento Global GAP, estos en 

base a los requisitos documentarios requeridos por la norma (análisis de riesgos, registros, 

declaraciones juradas, procedimientos MIP, de fertilización, de trazabilidad, de 

desinfección, para asegurar el bienestar, la salud y seguridad de los trabajadores, entre otros). 

En el Anexo 4 se muestra un procedimiento típico de MIP correspondiente a los PCCC de 

CB 6, en el Anexo 5 se registra un procedimiento típico de productos fitosanitarios 

correspondiente a los PCCC de CB 7. 
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3.1.4. Proceso de construcciones 

Las construcciones y/o adecuaciones de los diferentes ambientes, así como la delimitación 

de las áreas, ayudaron a la organización de las áreas productivas.  

 

Se construyeron e implementaron los ambientes requeridos por la norma como: 

- Los almacenes para agroquímicos con un lugar para el lavado de ojos con ambiente 

y estantes a prueba de fuego y con un ambiente que pueda contener el 110% del 

envase de mayor capacidad. Así mismo se realizaron las calibraciones de las balanzas 

y los medidores para el despacho de agroquímicos. el Anexo 3, Figura P. 

- Los almacenes de fertilizantes, al igual que en los agroquímicos, los fertilizantes 

líquidos deberían de contar con un ambiente que contengan el 110% del envase de 

mayor capacidad. el Anexo 3, Figura Q. 

- Los comedores para los trabajadores, estos deberían de contar con mesas que puedan 

facilitar su limpieza y desinfección, para cumplir con esto, las mesas fueron forradas 

con plásticos, se implementaron una zona de lavado de manos y un pediluvio. 

- Los servicios higiénicos, de fácil limpieza y con un lavadero de manos. 

- Los ambientes para cada proceso de las plantas y sus respectivas zonas de 

desinfección que consistieron en un lavadero de manos (lejía, jabón y agua), se puede 

apreciar en el Anexo 3, Figura N y un pediluvio (para la desinfección de calzados, a 

base de cal). 

 

3.1.5. Gestión de análisis varios 

Finalmente, los análisis, estos se realizaban cada año, previo al despacho y/o entrega de los 

plantones, de acuerdo a los requerimientos y/o procedimientos del laboratorio donde se 

enviaban las muestras, en el Anexo 6 se muestra un procedimiento de toma de muestras 

microbiológicas. El análisis de agua de consumo de los trabajadores y el agua de riego, se 

realizaba para verificar el cumplimiento de calidad de acuerdo a los parámetros físico-

químicos, microbiológicos y de metales pesados, los cuales se comparaban con el ECA de 

agua. 

 

Se realizaron los análisis de suelos de campo de plantas madres y sustratos, en conformidad 

con los parámetros del ECA de suelo. 
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También se efectuaron análisis foliares a las plantas madres y a los plantones de vid, para 

verificar su estado nutricional. 

 

Así mismo, cumplieron con los análisis micológicos, nematológicos y de virus a los 

plantones, para demostrar su sanidad, esta labor se realizaba previo a su comercialización. 

En esta actividad participaba el personal de SENASA quien venía a obtener las muestras al 

azar de los invernaderos.  En el Anexo 7, se muestran los análisis nematológicos y 

micológicos realizados a los plantones de vid. 

 

En cumplimiento con la normativa respecto a la salud y seguridad de los trabajadores, que 

se encontraban expuestos al contacto con los agroquímicos (aplicadores, regadores, los que 

preparaban los fertilizantes y almaceneros), anualmente se les realiza exámenes de 

colinesterasa, en el caso de encontrar algún personal con las desviaciones de los parámetros 

de este análisis, era cambiado de área de trabajo y monitoreado para ver su evolución. 

 

3.1.6. Capacitaciones 

La injertación, considerado como un proceso bastante minucioso y de mucha destreza, el 

personal antiguo que tenía experiencia en las labores y/o los supervisores se encargaban de 

verificar y cumplir los criterios de calidad (en este caso el tamaño de estacas, plumas,  

plantas, número de brotes, entre otros) y la aplicación de las buenas prácticas agrícolas, sobre 

todo respecto a la higiene de los procesos (desinfección de herramientas, mantenimiento y 

desinfección de invernaderos, pediluvios, entre otros) y de los trabajadores (lavado y 

desinfección de manos y calzados durante su paso por los diferentes ambientes de los 

viveros), es decir las capacitaciones eran día a día durante todas las labores desempeñadas. 

Complementariamente, se realizaba la capacitación al personal en temas como: 

- Manejo de agroquímicos (color de etiqueta de los pesticidas, daños a los trabajadores, 

al medio ambiente, qué hacer con los envases vacíos, como preparar las mezclas, que 

hacer en caso de intoxicaciones, que hacer en caso de derrames) 

- Manejo de fertilizantes 

- Buenas Prácticas Agrícolas y su rol de participación 

- Manejo de maquinarias (Anexo 3, Figura R) 

- Primeros auxilios 

- Lucha contra incendios, entre otros. 
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3.1.7. Evidencias de cumplimiento Global GAP  

La propagación de la vid, como ya se ha mencionado, es un proceso de calidad, si bien los 

viveros no cuentan con una certificación de calidad de las plantas injertadas, pero si 

pretenden cumplir con las buenas prácticas agrícolas. Como todo sistema de gestión, es un 

proceso de mejora continua en el tiempo. 

 

En términos de cumplimiento de la normativa, “Viveros Los Viñedos SAC”, en sus sedes de 

Trujillo y Chincha, cumplen con los requerimientos Global GAP para Material de 

Propagación desde el 2008. La norma Global GAP, en el criterio de control CB 2.1.1. 

establece que los materiales de propagación provenientes de viveros que cuenten con 

certificación, están cumpliendo con dicho PCCC. 

 

Si bien la normativa Global GAP cuenta con tres criterios de cumplimiento como son: 

Mayores, Menores y recomendadas, se podría decir que en términos de gestión de las normas 

ISO estas son equivalentes a “Debe” (mayores y menores) y “Debería” (recomendadas), 

realizo esta comparación del Global GAP con las normas ISO, debido a que en términos de 

agricultura, solo se cumple lo exigido por dicha norma, que puede ser solamente la base o 

algo mínimo para tratar de cumplir, en comparación con las Normativas ISO que el 

cumplimiento es a todo nivel y no solo los criterios aplicables como en el Global GAP. 

 

La norma Global GAP, exige un cumplimiento del 100% de los criterios de control 

considerados como “Mayores”, 95% de los criterios de control considerados como menores 

y 0% de los criterios de control considerados como recomendados. En Tabla 4, se muestran 

los criterios de control por cada módulo. La salvedad de la norma, es que se puede no cumplir 

el 5% del total de los criterios considerados como menores, es decir de todos los puntos 

aplicables como menores, en total 140 de los cuales se podría no cumplir 7. 

 

Dentro de los criterios de control, se encuentran algunos puntos no aplicables, los cuales, 

aunque sean mayores no corresponde cumplirlo, solo sustentar que no se utiliza, como por 

ejemplo el caso de aguas residuales para el riego de los productos (CB 5.3.1), en el caso de 

no poder sustentar se emitirá una declaración jurada firmada por la máxima autoridad 

(Gerente) de no hacer uso de dichas aguas durante el proceso productivo de los plantones. 
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Cada punto de control y criterio de cumplimiento es evaluado en una auditoría interna, en 

este caso los 229 puntos que incluyen documentación y verificación de campo, en este 

último, la verificación del cumplimiento de la higiene, limpieza, saneamiento y aplicación 

del personal de las buenas prácticas agrícolas, en todas las áreas de producción 

(invernaderos, almacenes, salas de propagación, plantas madres, entre otros). 

 

La documentación faltante, se programa para un seguimiento y su posterior realización, es 

necesario indicar que toda documentación sustentable y/o de evidencia aplicable a la norma 

Global GAP, es revisado y actualizado cada año y/o cuando existan cambios que alteren la 

evaluación de riesgos existente. En total se cuentan con 11 evaluaciones de riesgo solicitados 

por la norma entre ellos se tiene: 

- Análisis de riesgo de los sitios de Producción (AF 1.2.1) en el Anexo 8, se muestra 

un ejemplo típico. 

- Análisis de riesgo de higiene (AF 3.1), en el Anexo 9, se muestra un ejemplo típico. 

- Análisis de riesgo de salud   seguridad de los trabajadores (IPER SST) (AF 4.1.1) 

- Análisis de riesgo para la protección de los alimentos (AF 10.1) 

- Análisis de riesgo de vulnerabilidad ante el fraude alimentario (AF 16.1) 

- Análisis de riesgo de aplicación de fertilizante orgánico (CB 4.4.2) 

- Análisis de riesgo de impacto ambiental de las fuentes de agua (CB 5.2.1), en el 

Anexo 10, se muestra un ejemplo típico 

- Análisis de riesgo de aguas residuales (CB 5.3.1) 

- Análisis de riesgo del agua de riego (CB 5.3.2) 

- Análisis de riesgo de LMR (CB 7.6.3) en el Anexo 11, se muestra un ejemplo típico 

- Análisis de riesgo de propagación (PPM 3.1.1) en el Anexo 12, se muestra un 

ejemplo típico 

 

Si bien en viveros, no se realizan análisis de los LMR, debido a que las plantas y/o sarmientos 

obtenidos de las plantas madres, no son productos comestibles directos. Para la aplicación 

de productos fitosanitarios, es aplicable la lista del SENASA para el cultivo de vid (SENASA 

PERU, 2022), dicha lista se actualizaba y revisaba cada mes. En el Anexo 13 se muestra una 

lista de SENASA. 
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De igual forma se evaluará la trazabilidad de los registros y los programas de aplicación y/o 

producción como los registros de: 

- Stock de almacenes, estos se tenían de forma automatizada en el sistema 

administrativo CONCAR® (software Contable-Financiero) anualmente se realizaba 

un inventario de los agroquímicos y fertilizantes. 

- Registros fitosanitarios, en el Anexo 14 se muestra un ejemplo del registro 

- Registros de fertilización, en el Anexo 15 se muestra un ejemplo del registro 

- Registros de injertación, en el Anexo 16 se muestra un ejemplo del registro 

- Registros de despachos de plantas, en el Anexo 17 se muestra un ejemplo del registro 

- Registros de limpieza del área, entre otros. 

 

Así mismo, se realizará la gestión de los análisis de agua, de suelos, de sustratos y plantas. 

Finalmente, la verificación de los análisis y/o resultados deben encontrarse dentro de los 

parámetros establecidos. 

 

La gestión de los residuos peligrosos, se realizará con empresas autorizadas para tal proceso 

en DIGESA y el MINAM. Como refiere DIGESA (2006) en su manual, los encargados de 

manejar los residuos peligrosos son empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos 

(EPS-RS). Al realizar la gestión de residuos peligrosos, la EPS-RS entregará un certificado 

por los residuos recogidos. Por último, la gestión y participación en las auditorías de 

certificación y el proceso del levantamiento de las observaciones y/o no conformidades 

resultantes del proceso de auditoría. 

 

Tabla 4: Criterios de cumplimiento y puntos de control 

Criterios de 

control 

Módulo base para 

todo tipo de finca 

(AF) 

Módulo base 

para cultivos 

(CB) 

Material de 

propagación 

vegetal (PPM) 

Total % 

Mayores 30 27 16 73 32% 

Menores 21 75 44 140 61% 

Recomendadas 7 6 3 16 7% 

Total    229 100% 

FUENTE: Global GAP (2019) 
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Figura 10: Diagrama de procesos de la producción de plantones de vid 

FUENTE: Adaptado de Vivero los viñedos (2010) 

. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

De acuerdo a la experiencia se determinaron las medidas de implementación de un sistema 

de gestión Global GAP llevando a cabo:  

• La trazabilidad de los plantones desde el material madre de propagación hasta la 

entrega del plantón al cliente, con la creación de registros que permitieron dicha 

trazabilidad, entre ellos podemos mencionar: 

- Registro de cosecha de sarmientos (yemas y patrones). 

- Registros de desinfección de sarmientos y de materiales. 

- Registros de picado de estacas y yemas 

- Registros de injertación 

- Registros de trasplante 

- Registros de aplicaciones fitosanitarias 

- Registros de riego y fertilizaciones 

- Registros de despacho de plantas 

• La Gestión Documentaria, creando el "Manual Global GAP" 

• Otras gestiones como: 

- Proceso de construcciones 

- Gestión de análisis varios 

- Capacitaciones 

 

La implementación de un sistema de gestión Global GAP para la propagación de vid se 

realizó con: 

• La implementación y/o llenado de los registros creados, si estos no eran llenados día 

a día, no se contaba con la información. 

• El cumplimento de los procedimientos descritos en el manual Global GAP 

• Las adecuaciones de los diferentes ambientes, así como la delimitación de las áreas  

• La ejecución de los diferentes análisis como requisito de la norma, bajo los 

estándares de la misma y/o de los requisitos legales nacionales. 
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• La ejecución de las capacitaciones como requisito de la norma. 

 

La adaptación de los requisitos Global GAP en la propagación de vid se realizó en diversos 

aspectos, entre los que podemos citar tenemos: 

• La implementación de los registros para documentar la trazabilidad de las plantas 

• La adecuación de los procedimientos de acuerdo a los requisitos de la norma, como 

por ejemplo el procedimiento de "aplicaciones fitosanitarias" 

• La adecuación de los ambientes como, por ejemplo: 

- El almacén de productos fitosanitarios que sea una estructura sólida, bajo llave, 

resistente al fuego, ventilado, bien iluminado y que se encuentre separado de 

otros productos.  

- La sala de propagación debe contar con luminarias anti-rotura o con mecanismos 

de protección. 

• Los análisis requeridos por la norma como por ejemplo los análisis del agua destinada 

para consumo y el agua destinada para el riego, ambas tenían que cumplir los 

parámetros de la legislación nacional (ECA para agua). 

• Las capacitaciones y/o formación, la norma solicita que se cumpla mínimamente con 

una inducción para todo el personal en temas de salud y seguridad, emergencias, 

primeros auxilios e higiene.  

 

Los controles establecidos durante la propagación de vid tenemos: 

• La implementación de los maniluvios y pediluvios al ingreso de la sala de 

propagación y de los invernaderos 

• La implementación de la codificación de los lotes de sustratos 

• La trazabilidad de las plantas madres 

• Orden y limpieza entre variedades a fin de evitar mezclas. 

• Los productos fitosanitarios a emplear solo para el cultivo de uva de acuerdo a la 

lista de SENASA. 

• Conservar la higiene y limpieza en los lugares de propagación 
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V. CONCLUSIONES 

 

- Durante la determinación de las medidas de implementación del sistema Global 

GAP, se buscaron los aspectos más relevantes que podrían influenciar, 

encontrándose a la trazabilidad de los plantones como el más relevante, sin olvidarse 

de la gestión y adecuación documentaria del vivero a la normativa. 

 

- La descripción de la implementación del sistema de gestión Global GAP, como 

prioridad realizar el llenado de los registros, facilita la trazabilidad de la producción 

de los plantones y evidencia la calidad de los plantones, el cuidado al medio 

ambiente, la salud y bienestar de los trabajadores. 

 

- La adaptación de los requisitos Global GAP en base a los requerimientos de la norma, 

realizando el cumplimiento de 73 criterios mayores en un 100%, de 140 criterios 

menores en un 95% y de 16 criterios recomendados en al menos 75%, ello se puede 

verificar en el mantenimiento y la constancia de las certificaciones anuales. 

 

- En el proceso de la propagación de vid, se hace necesario el establecimiento de 

criterios de cumplimiento, 16 de control mayores, 44 menores y 3 recomendadas, 

durante la etapa de producción, estos controles tienen la finalidad de producir 

plantones de calidad. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

- Se considerará otros programas amigables al medio ambiente como la Huella del 

carbono, la Huella hídrica de manera que permitan seguir propagando la vid con 

gestiones sostenibles y sustentables. 

 

- Las descripciones de implementación en los sistemas de gestión deberán ser incluidas 

de modo que se conozcan el punto de partida del sistema mediante el uso de la 

inteligencia artificial. 

 

- Se continuará con la adaptación de la propagación de vid a los requisitos Global GAP 

con el cumplimiento cercano al 100% de los criterios requeridos por la norma. 

 

- Los controles para la propagación de vid, se podrá ampliar para otras especies, 

incluyendo controles sistematizados tanto para la producción (instrumentos, equipos) 

como para la gestión de documentos (registros, documentos on line). 
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VIII. ANEXOS 

 

Anexo 1: Certificado Global GAP de Vivero Los Viñedos 
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FUENTE: Adaptado de Global GAP (2022). 
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Anexo 2: Reglamento específico de plantas de vivero de frutales 
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Anexo 3: Figuras del proceso de producción de plantas de vid 

 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

Nota: A Labrado de plumas, B Amarre de injertos, C Encerado de injertos, D Desinfección 

de invernadero, E Trasplante de plantas, F Plantas transplantadas. Adaptado de Vivero los 

Viñedos. 
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G 

  
H 

  
I 

 
J 

 
K 

 
L 

Nota: G Riego de plantas, H Aplicaciones fitosanitarias, I Fertilización en plantas 

trasplantadas, J Plantas en invernadero tradicional, K Plantas en invernadero 

tecnificado, L Plantas listas para despacho. Adaptado de Vivero los Viñedos. 
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M 

  
N 

  
O 

 
P 

  
Q 

  
R 

Nota: M Bines en cámara de forzadura, N Módulo de lavado de manos, O muestras de 

sustratos desinfectados, P Almacén de fertilizantes, Q Almacén de productos 

fitosanitarios, R Capacitación en manejo de maquinaria de aplicaciones fitosanitarias. 

Adaptado de Vivero los Viñedos.
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Anexo 4: Ejemplo típico de Procedimiento MIP 
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Nota: Procedimiento típico de MIP correspondiente a los PCCC de CB 6. 
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Anexo 5: Ejemplo típico de Procedimiento Productos Fitosanitarios 
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Nota: Procedimiento típico de Productos fitosanitarios correspondiente a los PCCC de CB 

7.  
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Anexo 6: Procedimiento de Laboratorio para toma de muestras para análisis 

microbiológico 
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Nota: Procedimiento de toma de muestras para análisis microbiológico de laboratorio. Adaptado de AGQ 

PERU. 
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Anexo 7: Análisis nematológico, micológico y virológico de plantas 

 

Nota: Análisis nematológico y micológico en plantas ‘Crimson’/ ‘Freedom’. Adaptado de Vivero Los Viñedos. 
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Nota: Análisis nematológico y micológico en plantas ‘Sugraone’/‘Freedom’. Adaptado de Vivero Los Viñedos. 
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Nota: Análisis virológico en plantas madres de ‘Harmony’. Adaptado de Vivero Los Viñedos. 
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Nota: Análisis virológico en plantas madres de la variedad MGT 101-14. Adaptado de Vivero Los Viñedos
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Anexo 8: Ejemplo típico de análisis de riesgo de los sitios de producción 
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«Continuación» 
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Anexo 9: Ejemplo típico de análisis de riesgo de higiene 
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«Continuación» 
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«Continuación» 
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«Continuación» 
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«Continuación» 
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Anexo 10: Ejemplo típico de análisis de riesgo de impacto ambiental de las fuentes de agua 
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«Continuación» 
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Anexo 11: Ejemplo típico de análisis de riesgo de LMR 
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«Continuación» 
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Anexo 12: Ejemplo típico de análisis de riesgo de propagación 
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«Continuación» 
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Anexo 13: Lista de Productos SENASA (SENASA PERU 2022) 
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Anexo 14: Ejemplo típico de registro de aplicaciones fitosanitarias 
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Anexo 15: Ejemplo típico de registro de fertilización 

 

 

 

 



 

121 

Anexo 16: Ejemplo típico de registro de injertación y trasplante 
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Anexo 17: Ejemplo típico de registro de despacho de plantas 

 


