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RESUMEN 

En la quebrada Topara "Fundo Huaquina" del distrito de Grocio Prado, provincia de 

Chincha y departamento de lea, a una altitud de 400 msnm se Hev6 a cabo el trabajo de 

investigacion en el cultivo de chirimoyo (Annona cherimola Mill.). La quebrada Topara 

cuenta con tierras, cuya topografia es variada desde pendientes ligeras a pronunciadas; 

asimismo, posee un clima sub-tropical influenciado en gran parte por la presencia de la 

cordillera de los andes, la circulaci6n del anticicl6n del Pacifico Sur y la corriente fh'a de 

Humboldt, presenta una temperatura mensual promedio de 25°C en verano y 14°C en 

invierno. 

E l presente trabajo ha fijado los siguientes objetivos: 1) determinar la influencia de 

la poda y polinizaci6n artificial en la productividad del chirimoyo; 2) evaluar la 

productividad en kg/ha de fruta por la influencia de las diferentes longitudes de poda y ia 

polinizacion artificial en cultivares de chirimoyo; y, 3) evaluar las caracteristicas fisicas y 

qufmicas de fruta en cultivares de chirimoyo. 

Se realizo en plantas de chirimoyo de 10 afios de edad, con distanciamiento de 4x3 

m. e injertadas sobre patron guanabano. Se eligio 16 plantas de los cultivares Campa, 

Lanca, Bays y Fino de Jete, cuatro plantas por cultivar y cada planta con ramas podadas a 

20, 30,40 y 50 cm de longitud; en una planta se identifico 10 ramas (sub muestras), en las 

que se evaluaron los diferentes parametros de productividad, caracteristicas fisicas y 

qm'micas del fruto. 



En los resultados obtenidos se determino que en el numero de flores polinizadas en 

10 ramas, los cultivares Lanca y Campa presentaron el mayor numero con 59.5 y 50.5 

flores, respectivamente, Fino de Jete y Bays, presentaron 45.8 y 40.8 flores polinizadas, 

respectivamente; en longitudes de poda L4 (50 cm) y L3 (40 cm) se obtiene el mayor 

numero de flores polinizadas en 10 ramas con 58.0 y 56.3 flores, respectivamente, mientras 

que en podas L 2 (30 cm) y Li (20 cm) reportan el menor numero con 48.3 y 38.5 flores, 

respectivamente. 

El cultivar Campa reporta el mayor numero de flores por planta con 238.9 flores, 

seguido por Fino Jete, Lanca y Bays con 191.4, 181.5 y 159.1 flores, respectivamente, 

influenciado por el numero de ramas por planta; la longitud L4 (50 cm) alcanza 214.6, L3 

(40 cm) con 201.6, L 2 (30 cm) con 188.3 y L i (20 cm) con 164.8 flores polinizadas por 

planta, respectivamente. 

Los cultivares Bays, Lanca, Fino de Jete y Campa alcanzaron 91.8, 88.3, 86.5 y 

85.2% de frutos cuajados. 

En el numero frutos comerciales en 10 ramas, el cultivar Lanca alcanz6 el mayor numero 

con 34.5, Fino de Jete con 29.0, Bays con 26.5 y Campa con 25.5 frutos. La longitud L4 (50 

cm) alcanza 34.75, L 3 (40 cm) con 30.5, L 2 (30 cm) con 26.75 y L , (20 cm) con 23.5 frutos 

comerciales en 10 ramas. 



En el numero de frutos por planta, el cultivar Fino de Jete presento 121.2, Campa 

con 120.6, Lanca con 105.2, y Bays con 103.4 frutos; asimismo, la longitud de poda L 4 (50 

cm) alcanza 128.6, la poda Lz (30 cm) 115.0, la poda L 3 (40 cm) 109.2, y la poda U (20 

cm) 100.6 frutos por planta. 

En el peso de frutos en 10 ramas, los cultivares Lanca y Fino de Jete alcanzaron el 

mayor peso con 22.2 y 18.2 kg en 10 ramas, respectivamente; mientras que los cultivares 

Campa y Bays alcanzaron 11.8 y 11.5 kg de fruta, respectivamente. 

Los cultivares Fino de Jete y Lanca alcanzaron los mayores rendimientos con 63.4 y 56.4 

tm/ha y los cultivares Campa y Bays con 46.5 y 37.4 tm/ha, respectivamente; asimismo, la 

longitud de poda L» (50 cm) alcanza 55.5 tm/ha, con poda L3 (40 cm) 52.8 tm/ha, con poda 

L2(30 cm) 54.1 tm/ha y con poda Li (20 cm) 46.0 tm/ha de rendimiento. 

En el peso, longitud y diametro de frutos, con el cultivar Lanca se obtiene los 

mayores valores con 704.7 gr, 12.3 cm y 11.3 cm, respectivamente; el cultivar Fino de Jete 

con 657.9 gr, 11.9 cm y 10.7 cm, respectivamente; el cultivar Campa con 495.3 gr, 10.6 cm 

y 9.4 cm, respectivamente; y, el cultivar Bays con 434.4 gr, 9.0 cm y 9.6 cm de peso, 

longitud y diametro, respectivamente. 

Los cultivares Campa, Fino de Jete y Lanca muestran la forma acorazonada de los 

frutos, el cultivar Bays muetra la forma arrifionada o acorazonado-achatado con diferencia 



morfologica con las otros cultivares. E l tipo de piel a la madurez del cultivar Fino de Jete y 

Bays es impresa, el cultivar Campa y Lanca impresa a mamillata. 

En el peso individual de frutos, los cultivares Lanca y Fino de Jete alcanzaron los 

mayores pesos por fruto con 638.3 y 629.7 gramos, respectivamente, los cultivares Campa 

y Bays presentaron 462.1 y 431.4 gramos por fruto, respectivamente. En longitud de poda 

L4 (50 cm) se obtiene el menor peso de fruto con 508.2 gramos, con la poda L2, Lt y L3 se 

obtienen 532.3,546.3 y 574.4 gramos por fruto, respectivamente. 

En el numero de semillas por fruto, el cultivar Fino de Jete posee el mayor numero 

con 82.9 semillas, seguido de Lanca con 79.7, Campa con 77.6 y Bays con 50.7 semillas, 

diferencias influenciada por las caracteristicas geneticas de cada culttvar y la polinizacion 

artificial. 

E l cultivar Bays presenta el mayor contenido de azucares en la pulpa con 19.8 °Brix, 

superior a los cultivares Fino de Jete, Lanca y Campa con 17.4, 16.3 y 16.0 °Brix, 

respectivamente. 



INTRODUCCION 

E l chirimoyo (Annona cherimola Mill.) es un frutal nativo de los valles interandinos 

del Peru y Ecuador, desde donde se distribuy6 hacia otras regiones del mundo, esto 

gracias a que el poder germinativo de la semilla dura por mas de un afio. En el Peru 

prospera en los valles sub tropicales de Ayacucho, Cajamarca, Lima, Piura, Apurimac, 

Huanuco y otros. La mayor produccion de este frutal se encuentra en el distrito de 

Cumbe en la provincia de Huarochiri, Lima (39%), seguido de Cajamarca (21%), Piura 

(8%), Apurimac (8%) y otros (24%). En Ayacucho, encontramos con significativa 

importancia en el valle de Torobamba (San Miguel) y en forma secundaria en los valles 

de Huanta y Rio Pampas. 

La importancia del chirimoyo radica por la produccion de frutas de calidad dada a sus 

caracteristicas de sabor, aroma y fina textura, siendo una de las frutas mas deliciosas y 

finas del mundo, con alto contenido de carbohidratos (22%), vitamina A, Bi , B 2 y C, 

minerales como el calcio y fosforo; asimismo, se utiliza la pulpa en la produccion de 

harina, mermeladas, jugos, nectares, etc., lo que permite darle el valor agregado a la 

materia prima; tambien, se genera mano de obra e ingresos economicos por la 

producci6n, manejo post cosecha y comercializacion de la fruta. 

En nuestro pafs, todavia existen plantaciones de chirimoya sin manejo tecnico alguno, 

siendo el problema mas importante la baja productividad de las plantas dada que hasta la 

actualidad todavia no se realizan la poda de produccion y polinizacion artificial en las 



plantas y la respuesta de estas a las practicas agronomicas que se aplican, debido al 

escaso conocimiento de los productores a dichas practicas innovadoras. 

En tal sentido, la poda de production y polinizacion artificial constituyen actividades 

iraportantes para mejorar la productividad del chirimoyo; ademas, es posible mantener 

plantas en una altura adecuada para facilitar las labores culturales y una cantidad 

adecuada de frutos por planta. 

Por las consideraciones antes expuestas en el ensayo se fij6 los siguientes objetivos: 

- Determinar la influencia de la poda y polinizacion artificial en la productividad del 

chirimoyo. 

- Evaluar la productividad en kg/ha de fruta por la influencia de las diferentes 

longitudes de poda y la polinizacion artificial en cultivares de chirimoyo. 

- Evaluar las caracteristicas fisicas y quimicas de fruta en cultivares de chirimoyo. 



CAPITULO I 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

1.1. INFORMACION GENERAL 

1.1.1. ORIGEN Y MSTRIBUCION GEOGRAFICA 

CONAFRUT (1997), reporta que el chirimoyo (Annona cherimola Mill.) es nativo de la 

zona sub tropical, libre de heladas, comprendida en las vertientes oriental y occidental de la 

cordillera de los andes del Peru, donde vegeta hasta altitudes que bordean y sobrepasan los 

2500 msnm. 

Popenoe (1921), sefiala que el chirimoyo parece ser originario de los valles interandinos 

del rio Marafi6n en la frontera entre Peru y Ecuador, por lo que, a pesar de encontrarse en 
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latitudes pr6ximas al Ecuador, el clima en el que se origino es subtropical y propio de 

altitudes comprendidas entre los 1500 y 2500 msnm. 

Al comienzo la expansion territorial del chirimoyo estuvo a cargo de poblaciones 

prehispanicas que llevaron el material de propagaci6n a lugares que ahora comprenden 

Chile, Bolivia, Ecuador y otros paises. 

www.portalbesana (2001), reporta que en epocas recientes el cultivo de este frutal se 

amplio a otros paises como Mexico, Estados Unidos, Antillas, Argentina, Egipto, Africa 

Central e Indochina. En Espafia logr6 el chirimoyo su adaptaci6n en las zonas de Granada y 

Malaga. 

Franciosi (1992), menciona que en el Peru casi el 80% de la superficie plantada con 

chirimoyo esta concentrada en los departamentos de Ancash, Cajamarca, Lima, Piura y 

Lambayeque. 

1.1.2. ESTADISTICA DE PRODUCCION 

Parodi (2007), muestra en el Cuadro 1.1 la superficie y production del chirimoyo en las 

principales zonas productoras del Peru. 

2 
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Cuadro 1.1 Superficie cultivada de chirimoya en el 

Peril por departamentos. Afio 2007 

Departameato 
Superfine 

(has) 

Produccion 

(t) 
Cajamarca 678,4 2872,8 

Lima 630,0 5335,2 
Piura 363,5 1094,4 
Apurimac 193,8 1094,4 

Otros 5573 3283,2 

Total 2423,0 13680,0 

Fuente: Parodi, 2007 

1.1.3. IMPORTANCIA DEL CHIRIMOYO 

Condena (2004), menciona que el chirimoyo produce frutas de calidad dada a sus 

caracteristicas de sabor, aroma y fina textura, siendo una de las frutas mas deliciosas y finas 

del mundo, con alto contenido de carbohidratos (22%), vitaminas A, Bi , B2 y C, minerales 

como el calcio y fosforo; asimismo, se utiliza la pulpa en la produccion de harina, 

mermeladas, jugos, nectares, etc., lo que permite darle el valor agregado a la materia prima; 

tambien, se genera empleo e ingresos economicos por la produccion, cosecha, manejo post 

cosecha y comercializacion de la fruta. 
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1.1.4. VARIABILIDAD 

CONAFRUT (1997), seflala que los cultivares de chirimoyo que se tiene en el Peru es 

el resultado de la selection de ecotipos que sobresalen por ciertas caracteristicas de valor 

comercial. Entre estos cultivares que suman un numero considerable destaca el cultivar 

"Cumbe" obtenido y difundido a partir del valle interandino del mismo nombre, "Cumbe". 

Entre otras cualidades posee frutos que a la madurez alcanzan hasta 2 kg de peso, solo unas 

pocas semillas, cascara lisa y sabor agradable. 

La parcela de chirimoyo del vivero fruticola Topara cuenta con los siguientes cultivares: 

Cumbe, Lanca, Bellavista, Spain, Paraan, Fino de Jete, Campa, Bays y otras colecciones de 

diferentes lugares del Peru y de Ecuador. 

1.2. CARACTERISTICAS MORFOL6GICAS 

Franciosi (1992), Gardiazabal y Rosenberg (1986), CONAFRUT (1997), 

www.portalbesana (2001) y otros reportan las siguientes caracteristicas: 

Tamafio 

E l chirimoyo es un arbol cuyo tamafio puede variar desde tres hasta ocho metros de altura, 

sobre todo cuando no es injertada. Las ramas salen del tronco siguiendo un patron irregular 

aunque posteriormente la copa adopta una forma redondeada por el peso de la fruta. 

Raiz 

E l sistema radicular es muy superficial y ramificado, pudiendo originar dos o tres pisos o 

pianos de rafces a diferentes niveles, pero poco profundos. 
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Tallo 

E l tallo es cih'ndrico con corteza gruesa, grisaceo verdoso. Las ramas anuales tienen un 

color grisaceo y son algo pubescentes. 

Hoja 

Las hojas son alternas y variables en su forma, pudiendo ser oblongas, lanceoladas, 

acorazonadas, el peciolo es corto. El peciolo hueco de la hoja, en la zona de insercidn con 

el tallo, oculta y protege las yemas, por lo tanto, mientras no caigan las hojas, resulta 

imposible ver las yemas. 

Flor 

Las flores son hermafroditas perfectas, axilares, solitarias o en fasriculos que se forman 

sobre las ramas laterales del ultimo desarroUo (16 2 afios); a veces se encuentra tambien 

sobre el tronco y ramas viejas de la planta. Son poco aparentes, aromaticas, de color 

blanquecino verdoso, colgantes y su tamano varia entre 1.9 a 5 cm segun el cultivar. Se 

pueden presentar solas o en grupos. E l caliz esta formado por tres sepalos pequefios y 

unidos, de color cafe verdoso y pubescente, de forma triangular; la corola esta compuesta 

por seis p&alos unidos en la base, tres de ellos estan atrofiados. Los petalos son carnosos y 

gruesos, aguzados alargados, a veces elipticos, con una depresion o cavidad basal interna 

que sirve de alojamiento a los 6rganos de la reproducci6n; los estambres tienen una 

tonalidad crema cuando Uegan a la madurez. (Foto 1.1) 
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Foto 1.1 Flor de chirimoyo 

Fruto 

El agregado de carpelos (estigma, estilo y ovario), luego de la fecundacion forma el fruto 

compuesto denominado sincarpo formado por la fusion de ovarios de la flor y de estas 

sobre el receptaculo. Individualmente los carpelos estan ordenados en espiral sobre la 

superficie del receptaculo. Cuando el fruto es maduro el receptaculo es suave y esponjoso. 

Si el 6vulo no es fertilizado, el carpelo correspondiente tiende a no desarrollarse y la 

superficie del fruto se presenta con una depresion. Cada carpelo de los que puede haber 100 

6 hasta 200 por fruto, contienen un 6vulo simple, aiin cuando es posible encontrar dos 

6vulos desarrollandose en un carpelo simple; este ultimo caso es poco frecuente. La 



superficie del fruto aparece acuadrillada, mostrando Hneas que delimitan los frutos 

individuales. E l fruto a la madurez pesa entre 150 a 2000 gr. o hasta mas, con una cubierta 

de grosor variable y de color verde oscuro hacia tonalidades amarillo verdoso claro. La 

pulpa del fruto es de color bianco, aromatica, sabor agradable, ligeramente dcida, cremosa y 

azucarada. 

Foto 1.2 Frutos de cultivares de chirimoyo. 

Semilla 

Las semillas del chirimoyo son ligeramente aplanadas, elfpticas vistas de frente, de 1.5 a 

2.0 cm de largo y de 1.0 cm de ancho. De color marr6n claro a negro a la madurez. La 

cubierta dura de la semilla encierra una masa de endosperma ruminado que ocupa la mayor 

parte de la cavidad y presenta un embrion relativamente pequena. 

1.3. CARACTERISTICAS FISIOL6GICAS 

Fase de reposo vegetativo 

Fernandez (2004), menciona que es la fase en que las plantas disminuyen su actividad 

fisiologica y metabolica durante la estacion invernal y parte del otoflo; el estado de 

dormancia de las plantas no permiten un nuevo brotamiento de yemas vegetativas ni 
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florales, dado que esta sometido al control de hormonas inhibidoras llamadas acido abcisico 

formada en las hojas durante la fase activa y que fueron traslocados a las yemas vegetativas 

y florales; dicha hormona desaparece paulatinamente por action de la temperatura fh'a que 

acumula la planta durante el invierno, as! como por los dlas soleados prdximos al inicio de 

la estati6n primaveral. 

Fase de actividad vegetativa 

Fernandez (2004), menciona que la fase de actividad vegetativa est& determinada por las 

funciones fisiol6gicas y metabolicas, que resulta de la absorcion de agua y nutrientes, 

fotosintesis, respiration, traslocacion de sustancias de reserva, transpiraci6n, etc., siendo 

importantes en el crecimiento, desarrollo y acumulacion de reservas de las plantas. En esta 

etapa las plantas necesitan agua ya sea de riego o de precipitacion para cumplir con sus 

necesidades mencionadas; asi mismo, es necesario aplicar una serie de labores agrondmicas 

como el abonamiento, riegos, raleo de frutos, poda de production, control fltosanitario, 

cosecha y otros. 

Induccion floral 

Kraus y Kraybill (1918), propone en su teoria largamente mantenida de la induccion 

floral que esta claramente condicionada por el valor de la relation C/N en el arbol; segun 

esta teoria, si esta relaci6n es moderadamente alta se promueve la induccion floral, mientras 

que si es baja favorece al crecimiento vegetativo de la planta. 

En los ultimos aflos, la hipotesis mas aceptada vincula la formation de las yemas de flor a 

un complicado contenido hormonal interno a nivel de la propia yema; sobre este equilibrio, 

tanto individualmente como en conjunto, influyen los factores ambientales, nutricionales, 

fisiologicos y gen&icos. 
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1.4. BIOLOGIA FLORAL 

Gardiazabal y Rosenberg (1986), sefialan que las flores del chirimoyo tienen un 

comportamiento funcional que les impide autopolinizarse, pues presentan dicogamia 

protogfnica. Los verticilios sexuales maduran a destiempo, en un primer termino es el 

estado femenino el que esta receptivo y es notorio pues los petalos se abren levemente, 

estando las superficies estigmaticas recubiertas por la exudacion de un material viscoso de 

aspecto brillante; en esta etapa no se libera polen, pues aiin los estambres estan inmaduros. 

Al pasar a la etapa masculina se separan los petalos, los estambres se tornan de color cafe 

crema y se separan entre si abriendose longitudinalmente las anteras y liberandose el polen, 

en ese momento los estigmas estan de color cafe" claro y no receptivos. Esto explica, en 

parte, la mala cuaja y obtencion de frutos con pesos reducidos y deformaciones. 

Ademas mencionan que en estudios realizados en Israel por Ablumenfed (1975), 

trabajando con hfbridos de chirimoyo, seflala que en el dfa de la apertura de la flor, los 

petalos comienzan a separarse en la mafiana y que la mayor apertura a la que considero el 

inicio de esta etapa femenina ocurre en la tarde del mismo dfa. Durante el estado femenino, 

los pistilos estan receptivos pero las anteras no liberan ningun grano de polen. Se ha visto 

que la antesis o apertura floral comienza en la cuspide hacia abajo y de la periferie hacia el 

interior. Al dfa siguiente, a medio dfa, los petalos se abren para formar un angulo levemente 

mas extendido que antes. Alrededor de 26 horas despues del comienzo del estado femenino, 

la flor cambia al estado masculino. En el estado masculino los petalos se abren mucho mas 

ampliamente y se abscisionan desde el axis floral. En ese momento las anteras tambien se 

separan unas de otras y liberan polen. La apertura, o sea, la presencia de petalos mas 

extendidos hacia el exterior, es muy rapida en cada flor. 
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La floraci6n del chirimoyo ocurre una vez que el arbol se desprende de sus hojas, debido a 

que, en esta especie, las yemas que daran origen a los brotes se clasifican como 

intrapeciolares, es deck, se encuentran ubicadas en la base del peciolo de las hojas en una 

cavidad peciolar dejando las yemas libres y aptas para su pronta brotaci6n y floracion. 

CONAFRUT (1997), menciona que en las plantas en production despues de un periodo 

de aparente inactividad que tambien se conoce como "descanso", viene una reactivaci6n del 

crecimiento y diferenciacidn floral. Esto es coincidente con el aumento de la temperatura 

desde 8 a 10°C y sigue incrementandose de 11 a 16 °C con estas temperaturas brotan las 

yemas y abren las flores, en un periodo que dura entre dos a tres meses. 

Despues de dos dfas de ocurrido la fertilization de los carpelos, se desprenden los 

petalos, dando comienzo al crecimiento del fruto en su conjunto. 

La polinizacion natural se realiza antes de que las flores se abran completamente, en las 

primeras horas de la mafiana con la intervenci6n de insectos de tamafio relativamente 

pequefios, que trasladan polen de otras flores. 

En lugares donde no existe suficiente numero de agentes polinizantes, los frutos que se 

forman son escasos, adquieren formas irregulares y tamafio desigual. En estos casos la 

polinizacion artificial permite aumentar el numero de frutos por arbol, de tamafio mas 

homogeneo y mejor presentaci6n. 

Avww.portalbesan.com (2003), reporta los siguientes estados florales: 

1. Flor cerrada. La flor prehembra, puede permanecer en este estado 10 a 15 dias, mientras 

esta creciendo. 

10 

http://Avww.portalbesan.com


2. Flor en estado prehembra. Las puntas de los p&alos comienzan a separarse, pero no 

existe aun apertura de la masa estigmatica al exterior, aunque la flor ya es receptiva. Puede 

ser polinizada si se separan los petalos para que el polen alcance los estigmas. Permanece 

en este estado entre 5-20 horas normalmente. 

3. Flor en estado hembra. Los petalos estan mas separados que en el estado anterior, 

permitiendo el paso de pequefios insectos polinizadores. En la mayoria de los casos esta 

apertura se produce alrededor de las 13.00 h., siendo su duracion de aproximadamente 26¬

28 horas. En estado hembra los estigmas son receptivos durante todo el periodo, excepto en 

sus tres ultimas horas. Al dfa siguiente de la apertura en estado hembra se produce el paso a 

estado macho. 

4. Flor en estado macho. La flor tiene los p&alos totalmente abiertos y los estambres 

sueltan el polen. E l paso de estado hembra a estado macho se realiza practicamente siempre 

por la tarde, de las 16:00 a 18:00 h. En este estado se pueden distinguir 3 fases: 

S 4.a. Flor abierta recientemente con los estigmas blancos y brillantes en general, y 

los estambres un poco separados y empezando a liberar polen. 

V 4.b. En el mismo estado, pero con el polen mas libre y los estigmas mas obscuros 

(menos brillantes). 

V 4.c. Los estigmas toman coloration marr6n. 

1.5. ECOLOGIA DEL CULTIVO 

1.5.1. Requerimientos Ambientales 

Altitud 

Parodi (2007), senala que las zonas propicias son los valles interandinos y el rango de 

altitud ideal esta entre 500 a 2500 metros; asimismo, Condefla (2001), menciona que en los 
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valles interandinos de la sierra, se debe cultivar el chirimoyo en aquellas zonas cuya franja 

altitudinal sea entre 2500 a 2700 metros de altitud. 

Temperature 

Cuadro 1.2 Estados fenol6gicos y requerimientos de temperatura del 

chirimoyo 

Estado feaologico Reqacrimieato de temperatara ("Q 
Inicio actividad fisioidgica brotacion 12-13 
Crecimienlo y desarrollo de brotes 15-25 
Floracion y cuajado de frutos 20-25 
Desarrollo de frutos 20-28 

• Temperaturas diumas nocturnas La floracion 
33 °C 28°C cscasa floracion y 

baja polinizacion 
• Temperatura del suelo ideal arriba de 13 °C. 

Fucnte: Parodi, 2007 

Diversos autores consideran que el rango optimo anual para el cultivo de este fhital esta 

comprendido entre 18 y 22°C de temperatura media anual. Algunos especialistas indican 

que las temperaturas comprendidas entre 18 y 25°C en verano y 5 y 18°C en invierno son 

propicias para este frutal. Las bajas temperaturas de otofto e invierno favorecen la entrada 

de la planta en descanso; este agoste permite a la planta lograr una mejor fructificacion. Por 
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otro lado, las temperaturas por encima de 30°C en verano son perjudiciales para la planta 

ya que se pueden producir quemaduras en las hojas y en los frutos. 

www.portalbesana.es (2001), reporta que temperaturas superiores a 33°C disminuyen la 

calidad del polen y su efecto negativo se deja sentir durante varios di'as. 

Humedad relativa 

Franciosi (1992), manifiesta que el crecimiento y fructification natural se ven 

favorecidos por las condiciones moderadas de humedad atmosferica, es decir relativamente 

secos; de igual manera, CONAFRUT (1997), indica que la humedad atmosferica relativa 

media debe estar comprendida entre el 50 y 70%. 

Parodi (2007), menciona que a 65% a 85% de humedad mejora la polinizacion (hasta 

cierto li'mite) e incrementa problemas patol6gicos (floracidn y follaje); mientras que, una 

humedad relativa < 50% - >85% provoca desecamiento de estructuras florales y 

problemas en la fisiologia reproductiva 

www.cajamar.es (2005), menciona que las condiciones de humedad relativa alta, sobre 

todo, o temperaturas moderadas evitan la desecacidn de los estigmas y pueden extender el 

periodo de receptividad, propiciando cierto grado de autopolinizaci6n que da lugar a frutos 

de escaso interes. 

www.cherla.com (2003), reporta que una humedad elevada del 95% prolonga la 

receptividad estigmatica durante una hora. 

1.5.2. Requerimientos edaficos 

Parodi (2007), menciona que requiere de suelos con profundidad efectiva de 1.5 - 2.00 

m, con buen drenaje, exentos de capas impermeables (estratos compactos, napa freatica, 

estratos salinos). Suelos de textura porosa (arena 40 a 70%, limo 20-30%, arcilla 10-30%), 
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las cuales pueden ser: arenosas, franco arenoso, franco, arcillo arenoso. Es sensible al 

exceso de sales, como tal plantarlo en suelos ligeramente acidos o neutros (pH = 6.5 - 7.0) 

1.5.3. Sistema de plantacidn 

Gil (1999), menciona que el sistema de plantacidn se refiere a la cantidad de plantas y a 

su ordenamiento en el terreno, la elecci6n se basa en la eficiencia para interceptar y 

distribuir luz en la copa, en el habito de la planta para acomodarse a una forma, en la 

factibilidad del manejo requerido, en los costos y en la capacidad de todo el personal de 

entender un sistema; asimismo, Gardiazabal y Rosenberg, (1993), mencionan que en Chile 

se han realizado plantaciones experimentales de alta densidad a 5 x l . 5 m y 5 x 2 m con el 

objeto de realizar un posterior aclareo y dejar un marco definitivo d e 5 x 3 m 6 5 x 4 m . 

1.6. MANEJO AGRONOMICO 

1.6.1. Poda 

Escobedo (1995), indica que la poda puede definirse como una practica de cultivo que 

consiste en el corte racional de algunos 6rganos de la planta (proporcidn de la copa, 

usualmente ramiilas con yemas o brotes con hojas), buscando un fin determinado. Su 

aplicacion a la parte aerea, que es la mas general e importante, tiene como principal 

objetivo regular y orientar el crecimiento en funcion de la produccion. Es decir que a traves 

de la poda se trata de conseguir un equilibrio fisiol6gico que permita un crecimiento 

controlado de la parte vegetativa y, al mismo tiempo, una produccion uniforme y 

abundante. 
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Gil (1999), senala que la poda es una practica permanente en la fruticultura aunque es, a 

veces, mal interpretada porque: 

1. Es dificil de estudiar (variation entre plantas, no se puede uniformar entre personas 

ni una persona entre plantas, hay respuestas dificiles de evaluar como la fortaleza y 

la Iongevidad). 

2. Suele pesar la tradition. 

3. Se debe equilibrar la ciencia con el arte. 

E l resultado es que normalmente prevalecen las opiniones personales, cuando no debe 

haber diferencias si se aplican los principios basados en el comportamiento y las 

caracteristicas de las plantas. 

La poda produce alteraciones importantes en las plantas, que pueden ser positivas o 

negativas, por lo que se debe llevar a la practica con un buen conocimiento y con objetivos 

muy claros. 

www.codeso.com (2004), reporta que la poda es una practica importante en los cultivos 

ya que mejora la estructura de la planta, estimula la fioraci6n y fructificaci6n, controla 

plagas y enfermedades, permite el ingreso de aire y luz a la plantation, evita la muerte de 

ramas y mantiene altos niveles de produccion. Al efectuar la poda, no se debe realizar 

cortes defectuosos. Los cortes deben ser protegidos con pasta cuprica para evitar el ingreso 

de pat6genos. Las herramientas de poda (serrucho y tijera de podar) deben ser desinfectadas 

con formol al 5% antes de cada corte. 

Jeria (2003), indica que el efecto neto de la poda es una reducti6n del crecimiento total 

debido a una disminuci6n en el area foliar que causaria una reduction en el 
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aprovisionamiento de carbohidratos en conjunto con una disminucion de reguladores de 

crecimiento por la remocidn de apices. Este efecto es observable facilmente en las ramas 

estructurales, raices y brotes nuevos, donde estos ultimos crecen a expensas de reservas del 

tronco y raices disminuyendo la fructification, por lo tanto, podas intensas llevan al 

aumento de la materia seca destinada al crecimiento vegetativo y a una disminucion de la 

fructificaci6n, principalmente por la perdida de un gran numero de yemas fructiferas. 

Cabezas (1998), seflala que el chirimoyo es un arbol vigoroso y semicaducifolio; 

desarrolla una gran masa vegetativa y responde favorablemente a cualquier labor que en el 

se realice, caracterfstica que se debe tener en cuenta al momenta de realizar la poda, ya que 

6sta es una operation que reduce el vigor y se puede emplear para mantener el tamafio 

deseado del arbol. 

Tipos de poda 

Gil (1999), seflala que la poda, segun la epoca en que se efectua, puede ser invernal, 

durante el receso vegetativo, que es la traditional, tambien conocida como poda seca de las 

plantas de hoja caduca, o de primavera, verano u otofio, o poda verde. Atendiendo al tipo de 

madera eliminada la poda es de raleo si se elimina ramas o ramillas enteras, y de despunte 

si se elimina partes de las ramillas cortando sobre una yema, mientras que la elimination de 

una ramilla sobre otra ramilla es el rebaje. E l despunte en verde suele llamarse chapodas es 

relativamente fuerte y pellizco o pinzamiento si incluye solo una a tres yemas, y el raleo de 

brotes verdes desbrote. 

Escobedo (1995), senala que de acuerdo al momento en que se realicen, y en referencia 

especial a los frutales caducifolios, existe la poda de invierno y la poda de verano. Segun el 
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resultado o la finalidad que se busque, los principaies tipos de poda que se pueden aplicar a 

un arbol frutal en general, son las siguientes: poda de formaci6n, fructificaci6n, limpieza, 

renovation y cultural. 

Segun la epoca en que se efectua: 

Poda de invierno * 

Escobedo (1995), seflala que esta poda se aplica cuando los arboles estan en reposo. En 

climas templados, esto coincide con la estacion invernal. En el Peru, el reposo de los 

caducifolios no necesariamente tiene lugar en los meses de invierno. Un efecto bastante 

conocido de la poda de invierno es el estimulo de la formacion de nuevos brotes. 

Poda de verano 

Escobedo (1995), indica que tambien se llama "poda en verde", se aplica cuando las 

plantas estan en actividad, generalmente sobre brotes nuevos en pleno desarrollo o cuando 

ya estos han concluido su crecimiento. Es una antigua practica cultural en paises de clima 

templado, aplicada en huertos de frutales caducifolios de alta densidad, principalmente para 

controlar el tamaflo, forma de los arboles y para mejorar la calidad de la fruta. 

Segun el resultado o la finalidad que se busque: 

Poda de formacion 

Escobedo (1995), indica que se realiza sobre plantas jovenes, sean caducifolios o 

siempreverdes, generalmente cuando recien inician su desarrollo. Puede ser hecha en el 

vivero o bien despues, cuando las plantas se encuentra ya en el terreno definitivo. 
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Gil (1999), sefiala que esta poda de formation (conduccidn) de plantas nuevas tiene 

como objetivo darles fortaleza (distribucidn, espaciamiento de ramas, angulo amplio de 

insercion de ramas, fructificacion en madera fuerte), una forma que optimice el manejo 

(sistema de conduccidn) y la production, y una rapida iniciacidn de la produccion fhital 

(maduraci6n). Son numerosos los sistemas que se emplean para formar las plantas frutales 

por las mas diversas razones que estan basadas en la fisiologfa de las mismas plantas o en 

necesidades practicas o en ambas. 

www.portalbesana.es (2001), reporta que esta poda se realiza cuando el arbol se 

encuentra en condiciones de semilatencia y con pocas hojas. Coincidiendo con el no 

laboreo, la poda que se realiza es en vaso bajo (0.8 m de altura), con 3 6 5 ramas 

principales, ya que facilita la recoleccion, aumenta la rentabilidad de la polinizacion manual 

y, adem£s, ofrece una menor resistencia al viento, disminuyendo los problemas de anclaje. 

Con la implantacion de las nuevas tecnicas de polinizacion manual y el alto costo de la 

mano de obra se hace necesario formar un arbol mas pequefio. 

Jeria (2003), sefiala que el sistema de conduction mas utilizado para atemoyas en 

Australia y chirimoyo en Chile corresponde al de la copa abierta, el cual esta referido a 

arboles que en su estructura esqueletica estan constituidos por un tronco que a una altura de 

80 a 90 cm del suelo se bifurcan en cuatro a tinco ramas primarias sobre las cuales se 

insertan en ramas de segundo, tercer o cuarto orden. Otro sistema de conduction utilizado 

con mayores densidades de plantation (5x3 6 4x2) es el eje central, que se caracteriza por 

estar constituido por un tronco derecho y vertical en donde se insertan, a partir de los 90 

cm, ramas primarias dispuestas como vertitilios formando dos y hasta tres pisos de 

produccion. 
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Poda de fructification 

Escobedo (1995), indica que esta poda se aplica con el fin de regular la producci6n. Su 

uso esta fundamentalmente limitado a especies caducifolias, en las cuales muchas veces no 

hay produccidn uniforme sin esta operation. No es posible establecer reglas estrictas sobre 

el modo de efectuarla. La intensidad, la manera y la epoca (es decir cuanto, como y 

cuando), seran determinadas de acuerdo a los siguientes criterios: 

a. Habito vegetativo y de producci6n de las especies. 

b. Caracteristicas peculiares del cultivar o variedad. 

c. Caracteristicas peculiares de cada planta. 

d. Condiciones eco!6gicas particulares de la zona. 

e. Proposito y destino de la produccion. 

E l chirimoyo es una especie en las que la floraci6n tiene lugar sobre ramas del afio anterior 

y tambien sobre ramas del mismo afio. La poda de estos arboies debe ser moderada para no 

eliminar un exceso de estas yemas, pero a la vez suficiente para promover nuevos brotes 

sobre los que se ubicaran las yemas florales para la siguiente campana. 

Condefia (2002), la poda de produccion es importante para el inicio de la actividad 

vegetativa de los arboies, por cuanto al despuntar las ramas se rompe con el fenomeno de la 

dominancia apical, favoreciendo el brotamiento de las yemas laterales que se encuentran 

parcialmente latentes e inhibidas por las yemas terminales; al corregir este efecto tipico de 

reposo vegetativo prolongado, se comporta como estimulador del rompimiento del reposo o 

dormancia en los arboies. En regiones o zonas con heladas primaverales como en el caso de 
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nuestras condiciones, la poda de fructificacion debe efectuarse lo mas tarde posible, ya que 

por los efectos estimulativos, el brotamiento en las plantas se inicia de inmediato. 

Condefia, Palomino y Quispe (1998), indican que la poda de produccion esta orientada a 

recortar ramas vegetativas y que estos den origen a las ramas fruteras; esta practica debe 

realizarse antes de que la planta inicie la floraci6n. La poda de producci6n se recomienda 

exclusivamente para los frutales del grupo de los caducifolios. Para desarrollar 

adecuadamente la poda de fructificacidn es necesario conocer las ramas o las formaciones 

especializadas, que han de originar el fruto; ademas se recomienda diferenciar a los frutales 

de acuerdo a su habito de fructificaci6n, distinguiendose tres tipos: 

a. Frutales de primera floracion (se recomienda para vid e higuera). 

b. Frutales de segunda floracion (melocotonero, cirolero, damasco, almendro y 

chirimoyo). 

c. Frutales de tercera floraci6n (manzano y peral) 

Gil (1999), seflala que la poda de produccion debe conferir facilidad de manejo (control 

de las dimensiones de planta, mantenci6n de la forma original), adecuada iluminaci6n en el 

interior de la copa (espacio entre ramas y entre ramilla), control de la carga frutal 

(localization de la madera frutal, cantidad de flores y frutos, calidad de frutos, uniformidad 

a traves de los anos), larga vida (mantener vigor regulando competencias). 

Garcfa-Tapia (1998), reportan que cada afio, con el inicio de la estacion del invierno y 

antes del inicio del nuevo brotamiento, se procede a un aclareo de ramas fructiferas y 

despunte de ramas principaies. Durante el periodo vegetativo se procede a la eliminaci6n de 

los chupones. En la actualidad, las plantaciones antiguas tienen una densidad de 150 
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arboles por hectarea con alturas de 4 a 4.5 m. desde 1994, en la Finca "La Nacla", Espafia 

se vienen comparando diferentes niveles de intensidad de poda de fructification que 

permita mantener el arbol a una altura inferior a 2,5 metros, siendo los resultados mas 

importantes de estos trabajos los siguientes: 

- E l chirimoyo necesita una poda severa, eliminando la mayoria de los brotes del afio 

anterior para que el tamafio del fruto sea bueno. 

- Elimination de todos los brotes del ano anterior (poda total), manteniendo un pequefio 

mufton de 3-4 cm en su base, puede obtenerse un numero significativo de flores de las 

yemas latentes. La fruta que se obtiene puede alcanzar un peso promedio de 600 gramos. 

- Eliminacion de todas las ramas del afio anterior no reduce el vigor del arbol, medido 

como crecimiento de los brotes, en varios afios. 

- Para obtener un tamafio promedio de frutos de 400- 480 gramos, la poda debe ser a 

longitudes de 40 a 70 cm, espaciada cada 40 cm con renovation total de ramas productivas. 

- Mediante la polinizacion artificial y una poda adecuada, es posible mantener un tamafio 

pequefio del arbol, inferior a 2.5 m de altura, y una productividad, por lo menos igual al de 

las plantaciones clasicas en vaso elevado, pero con un tamafio de fruto mucho mayor. 

- La poda en seto de anchura inferior a 2 m parece prometedora, pues permitird un 

estrechamiento notable del marco de plantacion y acceso a todo el arbol desde la calle. Las 

ramas de un afio se dejan a una distancia de 20 cm entre ellas, recortdndolas de 25 a 30 cm 

de longitud. 
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Cautin (1998) sefiala que existen fundamentos bdsicos que condicionan las labores de poda 

en chirimoyo como: 

i) Compactar las plantas para lograr una mejor accesibilidad a ramas, fiores y frutos, 

por tanto, aumentar la eficiencia de las labores a nivel de huerto. 

ii) Distribuir la madera productiva sobre las plantas, imitando la debilidad natural de 

las plantas. 

iii) Generar "centros frutales" (pitones) sobre ramas de primero, segundo y tercer 

orden de importancia. 

iv) Reciclar anualmente la madera productiva, permitiendo alternancia entre centros 

de una temporada a otra. 

Bederski (2005), comunicacion personal, sefiala que la poda de produccion del 

chirimoyo se realiza en los meses de Octubre o Noviembre y consiste en la eliminatidn de 

ramas de un afio mal ubicadas en la planta, ramas muy vigorosas que se ubican en la parte 

alta; quedando s61o ramas bien espaciadas, de vigor intermedia y que a su vez estas son 

despuntadas a una longitud de 15 a 20 cm aproximadamente, medidas desde la insertion a 

ramas de dos afios. 

Poda de renovacidn 

Gil (1999), sefiala que consiste en elimination de ramas y la consecuente generaci6n de 

ramas nuevas, en una planta debilitada, el objetivo es conferir vigor. 

www.portalbesana.es (2001), reporta que casi un tercio de la superficie cultivada de 

chirimoyo esta plantada antes de 1975, con distancias medias entre plantas de 6-8 m. Los 
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arboies presentan en algunos casos mas de 5 m de altura. EIlo da lugar a amplias areas 

sombreadas en las zonas centrales y bajas del arbol, lo que aumenta los costos de poda y 

cosecha del fruto. En estos arboies, con polinizacion natural, el porcentaje medio de fruta 

reporta buenos calibres, extra y primera, siendo inferior al 25 %. La tecnica de polinizacion 

artificial, que permite la mejora de la calidad de la fruta, no es rentable en arboies de estas 

caracteristicas. 

Poda fitosanitaria 

www.portalbesana.es (2001), reporta que se elimina todas las ramas enfermas o muertas 

de la planta y se las lleva fuera de la plantation para ser incineradas; de esta forma, se evita 

focos de infection, que proliferan plagas y enfermedades. 

Escobedo (1995), indica que su aplication, que usualmente responde a cuestiones 

sanitarias, no siempre es imprescindible, y en todo caso dependera de una previa evaluaci6n 

de la situation, teniendo en consideration los costos y la disponibilidad de mano de obra. 

Poda de producci6n fuera de estacion 

www.portalbesana.es (2001), sefiala que en Espafia, para producir fruta en primavera, 

basicamente en marzo y abril se esta ensayando la siguiente tecnica: 

Elimination total de la madera del afio anterior en marzo (poda total), luego se recorta los 

nuevos brotes (a mediados del mes de julio) dejando tocones de unos 15 centimetros y 

eliminando las hojas mas altas en el tocon para inducir a la emision de flores y brotes. La 

polinizacion de flores que se realiza desde 15 de agosto a 15 de septiembre y la cosecha de 

fruta en marzo - abril. Los resultados de estos trabajos, llevados a cabo en diferentes zonas 
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del area de cultivo, son aun preliminares, pero muy prometedores. Lamentablemente no 

todos los cultivares se adaptan bien a esta tecnica. 

Ventajas: 

Permite la produccion de fruta fuera de estacion con precios mas altos en los mercados, el 

fndice de semillas es considerablemente mas bajo en primavera que en otofio y algunos 

cultivares muestran el indice de Brix mas alto en primavera; lo que implica una mejora de 

la calidad gustativa. 

Desventajas: 

Algunos cultivares se adaptan mal a la produccion en primavera, mostrando baja calidad 

gustativa, por ejemplo "Cholan" y "Bonita". La maduracion a fines de febrero implica en 

"Fino de Jete", la presencia de manchas negras en la pulpa, lo que afecta muy 

negativamente a su valor comercial. Algunos cultivares presentan un cierto porcentaje de 

hojas amarillas, iniciandose la caida de las mismas. Ello afecta negativamente al Brix de la 

pulpa y por tanto a la calidad gustativa. E l cultivar Fino de Jete, cuando madura en 

primavera, no muestra el viraje de color verde oscuro a verde claro. Por tanto, la recogida 

de la fruta resulta mas dificil. En algunos casos la resistencia de la epidermis a la 

penetration y a la abrasion es considerablemente mas baja en primavera que en otofio. 

1.6.2. Abonamiento 

Pefia (2005), responsable del area de elaboration, procesamiento y uso de abonos 

organicos en comunicacion personal, seflala que en el Fundo Topara se elabora diferentes 

abonos organicos entre los cuales e puede mencionar: compost, abonos h'quidos (biol) y 
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humus de lombriz; los cuales son utilizados en el abonamiento de las plantas del huerto 

fruticola. 

Compost 

Bederski (2005), en comunicacidn personal, senala que se utiliza compost para el 

abonamiento de las plantas del huerto, la cantidad por planta es de una carretilla, esta se 

distribuye superficialmente; ademas, previo a la aplicaci6n del compost, se pulveriza 

superficialmente V% kg/m2 de mezcla acidiftcante 10-5-1 de Sulfato de Ca, Sulfato de Mg y 

Azufre respectivamente. 

Biol 

Bederski (2005), en comunicacion personal, indica que se utiliza 8 litros de biol por 

cilindro y 10 kg de mezcla acidificante 10-5-1 de Sulfato de Ca, Sulfato de Mg y Azufre 

respectivamente; se aplica via radicular 2,5 litros por planta. 

1.6.3. Riegos 

Davalos (2005), en comunicacidn personal senala que el riego se realiza por gravedad a 

traves de tuberias instaladas desde el reservorio a la cabecera de las hiteras y por goteo a 

traves de mangueras de polietileno tendidas a ambos lados de la hilera, aprovechando la 

presion ejercida por diferencia de altura existente entre los reservorios y las parcelas a 

regar; ademas, se utiliza riego por gravedad con agua de lluvia que discurre por la 

quebrada Topara desde la sierra de Huancavelica e lea a partir del mes Enero 
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1.6.4. Control de malezas 

Bederski (2005), sefiala que al realizar el control de malezas se debe evitar, en lo posible, 

dafiar las rai'ces de las plantas (labranza minima); la utilization del mulching es una practica 

que reduce el crecimiento de las malezas, ademas de servir como fuente de abono. 

1.6.5. Polinizacion 

Guardia (1992), menciona que la polinizacion es el traslado de los granos de polen 

maduros, sobre el estigma de la flor. 

1.6.5.1. Polinizaci6n natural 

www.portalbesana.es (2001), menciona que en su lugar de origen del chirimoyo los 

principales vectores de polinizaci6n son pequefios escarabajos nitidulidos, conocidos como 

cucarroncitos de la savia. Ademas, escarabajos picudos (Cucurlionidae), cucujidos 

(Cucujidae), estafilinidos (Staphylinidae) y antfcidos (Anthicidae) parecen intervenir en la 

polinizaci6n del chirimoyo. 

Las flores de las anonaceas no producen nectar; sin embargo, la disposition de sus petalos 

forma una camara en su interior que brinda cobijo a los escarabajos para su apareamiento, 

ademas de ofrecerles protection frente a las inclemencias climaticas y frente a los 

depredadores. Las flores de las anonaceas atraen a los escarabajos mediante aromas cuya 

difusion se favorece por la termogenesis que presentan estas flores. E l olor a fruta 

fermentada que desprenden las flores atrae a estos insectos, especialmente cuando estan 

hambrientos. Los petalos, la parte carnosa de los estambres, el polen asi como el exudado 

estigmatico les sirven de alimento. 

Normalmente se introducen durante las horas matinales en las flores en estado femenino y 

se mantienen en la base de los petalos, caminando sobre los estambres y estigmas. Cuando 
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la flor alcanza la fase masculina los escarabajos se dispersan cubiertos de polen, viable 

durante unas 24 horas, hacia flores en estado fernenino. Los vuelos de los insectos se 

incrementan cuando las temperaturas son altas. 

Hermoso y Farre (1993), menciona que en Espafia, se han detectado algunas especies de 

Orius que actuan como vectores de polinizacion en plantaciones de chirimoyo. Se ha 

observado un mejor cuajado en los arboies donde se detectd mayor numero de Orius. Estos 

autores proponen intercalar plantas de mai'z (Zea mays) entre las hileras de chirimoyos para 

aumentar la presencia de estos insectos, ya que el Orius parece completar su ciclo de vida 

en cultivos de maiz. Sin embargo, los resultados parecen estar muy influenciados por la 

exposici6n al viento de las parcelas. Por otra parte, como ya se ha indicado las flores del 

chirimoyo no producen nectar, por lo que resultan poco atractivas para las abejas. De hecho 

algunos autores consideran a las abejas contraproducentes pues aunque recogen el polen 

para su alimento, no lo transfieren a otras flores de chirimoyo. 

A pesar de los esfuerzos invertidos en la mejora de la polinizacion natural, lo cierto es que 

la eflcacia de los vectores naturales esta muy influenciada por factores externos, fuera del 

control humano, como la lluvia, el viento, temperatura y la humedad. Para asegurar niveles 

de cosecha elevados y de calidad, la polinizacidn con vectores naturales diferentes a los 

propios de la especie no es suficiente. 

1.6.5.2. Polinizacidn artificial 

www.cajamar.es (2005), menciona que la introduccidn del chirimoyo en las principales 

zonas de cultivo, entre ellas Espafia, no supuso la introduction simultanea de su vector de 

polinizaci6n, lo que sumado a la caracteristica biologi'a reproductiva de la especie resulta en 

un erratico cuajado natural de frutos, siendo los frutos obtenidos de escaso interes 
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comercial. La solution al deficit de polinizacion natural en la mayoria de nuestras zonas 

productoras de chirimoyo es la polinizaci6n artificial a mano. Asimismo, menciona que esta 

tecnica consiste en recolectar flores, a las que se les extraen las anteras para posteriormente 

usar el polen extraido para polinizar otras flores en su fase femenina, mediante pincel o una 

pistola especialmente disenada (insuflador). E l interes de esta fruta y el alto valor que 

puede alcanzar en el mercado determinan que el empleo de la polinizacion artificial este" 

justificado econ6micamente, ya que el beneficio obtenido con esta tecnica supera con 

creces el coste de su aplicacion en esta especie. 

www.portalbesana.es (2001), reporta que el metodo de polinizacion artificial se utiliza 

como respuesta a la dicogamia (la parte femenina madura primero y los estigmas son 

receptivos cuando los estambres aun no sueltan el polen) del chirimoyo que provoca un 

cuajado natural frecuentemente erratico; debido a este problema, existen grandes areas 

donde s61o cuajan del 1 % al 2 % de las flores, en donde las cosechas en estas condiciones 

raramente superan las 5 Tm/ha y en zonas de buen cuajado natural se obtienen rendimientos 

medios de 15 - 18 Tm/ha. 

Bederski (2005), seflala que el procedimiento consiste en recolectar flores en estado 

hembra entre las 17 y 18 horas y se almacena en ambiente fresco hasta el dfa siguiente, en 

horas de la mafiana del dfa siguiente se extrae el polen y se mezcla con chuflo en la 

proporci6n de 1:3 respectivamente; luego se lleva al campo para la polinizacion manual de 

flores en estado hembra. Asimismo, menciona que con la polinizacion artificial se puede 

decidir cuando, cuanto y donde polinizar; ademas, permite controlar el nivel de cosecha, 
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ajustando el numero de flores polinizadas en el arbol y seleccionar la ubicacion de los 

frutos para optimizar la productividad y calidad de la fruta. 

1.6.6. Control de plagas y enfermedades 

1.6.6.1. Plagas 

Mosca de la fruta 

Velasquez (2007), menciona que la mosca de la fruta (Ceratitis capitata, Anastrepha 

fraterculus, Anastrepha distincta, Anastrepha spp.) es el problema fitosanitarios mas 

importante en la chirimoya, Oviposita en los frutos, las larvas vermiformes y sin patas 

causan pudricion de los frutos cuando se acercan a la maduraci6n. Los adultos son de vida 

libre y vuelan con mucha vivacidad durante el dia. Los frutos atacados pueden caerse antes 

que las larvas completen su desarroUo, especialmente cuando la infestaci6n es temprana o 

los frutos estan proximos a cosecharse. 

Ademas de la chirimoya, la plaga tiene mas de 300 hospederos, afecta principalmente al 

melocotonero, guayaba, chirimoyo, higo, mango, pacae, ciruela, membrillo, lucuma, 

cftricos, etc. El control se realiza mediante Hmpieza de plantaciones, riegos pesados, 

trampeo de adultos, uso de trampas caseras, cebos toxicos. 

Genero Ceratitis Genero Anastrepha 
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Cochinilla 

www.portalbesana.es (2001), reporta que otra plaga de cierta importancia que ataca los 

frutos del chirimoyo es la Cochinilla Algodonosa (Pseudococus citri). E l trabajo del 

depredador Criptolaemus montrouzieri, se ve dificultado cuando hay una alta poblacidn de 

hormiga argentina (Iridomyrmex humilis). Coccus hesperidum L . es otra plaga del 

chirimoyo conocida como Lapilla, Grana o cochinilla blanda que invade tallos y frutos, 

favoreciendo la negrilla o tizne (fumago). 

Limaylla (2005), sefiala que en Topara, para controlar a esta plaga, se realiza el lavado a 

presi6n, poda de ramas (aclareo) para evitar crear condiciones favorables para la plaga; otra 

actividad preventiva realizada, rue la colocacion de barreras de paso en el tronco principal, 

contra hormigas que se encargan del traslado de la plaga desde el suelo a la copa. 

Minador de hojas. 

Velasquez (2007), sefiala que el minador de hojas Phyllocnistis sp„ es una plaga que 

puede llegar a reducir significativamente el vigor de las plantas sin embargo su accionar es 

limitado debido a la presencia de controladores bioldgicos especialmente Ageniaspis 

citricola. Mina en forma paralela a la nervadura central de las hojas. E l control es a base de 

proteccion de brotes jdvenes, liberation de avispas de la especie Ageniaspis citricola, uso 

de abamectina. 
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PROINPA (2006), reporta para Bolivia el minador de hojas Lyonetia sp. con incidencia 

en los valles que varian de acuerdo a las condiciones ambientales, Uegando a valores 

superiores al 80% especialmente en zonas flrtas. 

1.6.6.2. Enfermedades 

Podredumbre del cuello {Phytophthora cinnamomi) 

www.infoagro.com (2000), menciona que este hongo penetra principalmente a travel de 

heridas en la raiz, dando lugar al necrosamiento de las mismas. E l arbol adquiere un 

aspecto clor6tico generalizado. Para el control se recomienda el no laboreo (para no danar 

las raices) y el evitar la entrada de material de suelo y agua infectados. E l control quimico 

se lleva a cabo con Oxido fosforoso. 

Podredumbre radicular (Armillaria mellea) 

www.infoagro.com (2000), menciona que los arboies viejos plantados en suelos mal 

drenados sufren fuertes ataques de Armillaria, dando lugar a clorosis foliar y defoliaciones, 

produciendo una disminucion del vigor. Ocasiona la muerte de las raices, apareciendo un 

micelio bianco sobre las mismas y setas sobre la base del tronco. E l tratamiento de las 

enfermedades del sistema radicular es diflcil; pudiendose emplear productos como Captan 

y Maneb en dosis de 100 g/m2. Otro m&odo de control es descubrir las raices afectadas, 

rascar las partes enfermas y enterrarlas, aplicando a su vez un fungicida. 

Es eficaz la lucha biol6gica empleando Trichoderma viride debido a sus propiedades 

antagonistas respecto a A. mellea, ya que reducen el inicio y crecimiento de los rizomorfos 

subterraneos pero este metodo de lucha esta ligado al pH del suelo y a la persistencia de 

sustratos organicos que permitan un desarrollo de otros organismos competidores ya 

instalados. 
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Rajadura del tallo 

PROINPA (2006), reporta que el Verticillium sp. es el agente causal de la rajadura 

longitudinal del tallo observado en los valles mesotermicos. La expresion de los sintomas 

de este patogeno depende del hospedero, variedad y las condiciones ambientales. En 

arboles frutales se observa un desarroUo pobre y una defoliaci6n temprana de las hojas y 

ademas una necrosis vascular y posterior muerte regresiva. La principal fuente de inoculo 

es el suelo, penetra a la planta por las raices mediante heridas ocasionadas por insectos o 

herramientas de labranza. Ingresa al xilema donde se producen las esporas que son 

transportados por la savia a la parte aerea. Se disemina a traves de agua riego, viento y 

tambien se tiene reporte de que puede diseminarse a traves de herramientas. 

1.6.7. Cosecha de frutos 

Limaylla (2005), menciona que el chirimoyo debe recolectarse cuando alcanza la 

madurez comercial, o sea, cuando muestra un cambio en la coloraci6n de la piel (envero), 

adquiriendo un tono mas claro. De esta forma, aunque el fruto se recolecte duro, sera capaz 

de evolucionar hasta el ablandamiento, y por tanto hasta la madurez de consumo. Otra 

caracteristica utilizada como fridice de madurez, propia de cada cultivar, es el aspecto de la 

placa o areola, mas extendida cuando el fruto alcanza la madurez comercial. Esta 

observaci6n es mas subjetiva, solamente utilizada por agricultores experimentados. 

Teniendo en cuenta el largo periodo de floracidn, toda la fruta no alcanza el nivel de 

madurez adecuado para la cosecha en un mismo momento, por lo que la recoleccion debera 

realizarse en varias pasadas. 
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La recoleccion se realiza de forma manual, aunque algunos autores recomiendan el uso de 

tijeras para evitar desgarros y conservar parte del pedunculo del fruto; es recomendable 

cosechar en la man an a, cuando el fruto tiene temperaturas relativamente bajas, 

manteniendo a la sombra la fruta conforme se recolecta. El chirimoyo es muy sensible a 

daftos mecanicos una vez cosechado, por lo que conviene depositario en envases forrados 6 

con alveolos que lo protejan de golpes y roces. Posteriormente la fruta se transportara hasta 

el almacen el mismo dia de su recogida para ser preenfriada, procesada y almacenada a 

temperatura adecuada. 

www.gialnet.com, muestra en el cuadro 1.3 tabla de calibraci6n de de la chirimoya de 

exportacion para la Union Europea 

Cuadro 1.3 Tabla de calibraci6n de la chirimoya de 

exportacion para la Union Europea. 

Categorta Calibre 
Super extra (SE) Mas de 400 gramos 
Extra (E) entre 400 y 325 gramos 

PrimeraA(l*A) entre 325 y 250 gramos 
PrimeraB(l*B) entre 250 y 200 gramos 
SegundaA(laA) entre 200 y 170 gramos 
SegundaB(l*B) entre 170 y 100 gramos 
Tercera(3") Inferior a 100 gramos 

Fuente: www.gjamet.com 
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1.7. PRODUCTIVIDAD 

www.siap.sagarpa.gob.mx (2003), menciona que la productividad de las plantas depende 

del efecto acumulativo de muchos factores sobre el crecimiento. E l crecimiento puede estar 

limitado por la disponibilidad de agua y nutrientes en el suelo y por el flujo de luz 

fotosintetica. Las tecnicas de manejo apuntan a optimizar esos factores para maximizar la 

productividad y mejorar la calidad de los frutos. Es destacable la importancia de las podas 

que posibilitan atrasar y escalonar la cosecha o producir una cosecha extra. 

http://www.peruecologico.com.pe (2008) menciona que la productividad es la produccion 

de materia organica o biomasa en un area determinada por unidad de tiempo. En otras 

palabras, es la cantidad de materia organica acumulada en un determinado tiempo y en un 

area determinada. Se suele distinguir entre productividad primaria, secundarla y biologica. 

1. La productividad primaria: Es la cantidad de materia organica producida por las 

plantas verdes, con capacidad de fotosintesis u organismos autotrofos, a partir de 

sales minerales, dioxido de carbono y agua, utilizando la energia solar, en un area y 

tiempo determinados. 

2. La productividad secundaria: Es la materia organica producida por los 

organismos consumidores o heterotrofos, que viven de las sustancias organicas ya 

sintetizadas por las plantas, como es el caso de los herbfvoros. 

3. La productividad biologica: Es la velocidad de acrecentamiento de la biomasa en 

un periodo y una superficie determinados, que puede ser por ano en una hectarea. 
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CAPITULO n 

MATERIALES Y M& TODOS 

2.1. INFORMACION GENERAL 

2.1.1. Ubicaci6n del ensayo 

El presente trabajo de investigacidn se realizo en el vivero fruticola de la Quebrada 

Topara "Fundo Huaquina", que se encuentra ubicado en el distrito de Grocio Prado, 

provincia de Chincha y departamento de Ica, a 200 km al sur de Lima a una altitud de 400 

metros sobre el nivel de mar. A 13° 13' 00" latitud sur y 76° 09' 30" longitud oeste. 

2.1.2. Caracteristicas de la zona 

La quebrada Topara cuenta con tierras, cuya topografia es variada desde pendientes 

ligeras a pronunciadas. Los terrenos cercanos al rio son casi pianos, a medida que se aleja 
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se encuentra terrenos con pendientes pronunciados, muy accidentadas y rocosas (cerros) 

que limitan al valle a ambas lados. 

Sus habitantes se dedican esencialmente a la actividad agricola y ganadera. En cuanto a 

la agricultura se cultivan especies como: paltos, cftricos, pecanos, durazno, zapallo, maiz 

morado, entre otros; siendo esta actividad la que constituye la principal fiiente de ingresos 

econ6micos de la poblacidn local. 

2.1.3. Antecedentes del huerto fruticola de la quebrada Topara 

Cuenta con 100 hectareas de tierras en el valle de Topara, Chincha. E l primer paso fue la 

plantacidn de 10 hectareas de pecanos y siembra de diversos cultivos de panllevar como 

zapallos y pallares. En 1985, inicio sus actividades el Vivero Fruticola de la Quebrada 

Topara, hoy es uno de los viveros li'deres en nuestro pals y que no solo ofrece plantones 

frutales para plantaciones, sino tambien realiza trabajos de investigation para obtener 

nuevas variedades con mayor productividad y resistencia a plagas y enfermedades (ver foto 

2.1). Desde el afto 2000 cuenta con la certificacidn organica para todos los productos 

agricolas, otorgada por la empresa certificadora Skal (Holanda). 
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Foto 2.1 Vista panoramica del vivero frutfcola Topara. 

2.1.4. Caracteristicas de la plantaci6n 

Las plantaciones de cultivares de chirimoyo presentan las siguientes caracteristicas: 

• La edad aproximada es de diez afios y se encuentra en plena producci6n. 

• El patron, sobre las que estan injertadas, es el guanabano y el chirimoyo. 

• Los cultivares en estudio son: Campa, Lanca, Bays y Fino de Jete . 

• E l area aproximada es de 1600 m2, distanciados a 4x3 m y 2x3 m. 

• E l sistema de conduction es en copa abierta, que consiste en un tronco principal 

vertical, en donde se insertan tres a cuatro ramas principales, a partir de un 

metro de altura. 

En octubre del afio 2005, se eligio cuatro arboies por cultivar. La elecci6n homogenea 

del material vegetal se realiz6 utilizando criterios como: 
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• Condici6n sanitaria, seleccionando plantas sin smtomas por ataque de plagas 

y/o enfermedades. 

• Vigor y crecimiento vegetativo similar antes de la poda. 

Foto 2.2 Huerto con plantas de chirimoyo en Topara. 

2.2. CARACTERISTICAS EDAFOCLIMATICAS 

2.2.1. Caracteristicas edaficas del huerto 

Los suelos muestran caracteristicas de ser altamente susceptibles a la erosion por el 

viento y secos la mayor parte del afio. Los suelos en el area del proyecto son ligeramente 

acidos a ligeramente alcalinos y presentan alta salinidad y escasa materia organica (menos 

del 2 por ciento). El analisis granulometrico efectuado en estos suelos muestra que son 

predominantemente arenosos y altamente permeables. 

2.2.2. Caracteristicas climaticas 

E l clima de la costa sur del Peru, incluyendo la zona estudtada esta clasificado como sub

tropical y esta influenciado en gran parte por la presencia de la cordillera de los andes, la 
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circulacion del anticicl6n del Pacifico Sur y la corriente fria de Humboldt. E l lugar donde 

se realiz6 el presente estudio tiene un tipo inusual de clima arido causado por las aguas frias 

de la corriente de Humboldt que fluyen hacia el norte. 

Temperatura 

Presenta una temperatura mensual promedio de 25°C en verano y en invierno se reporta 

una temperatura promedio de 14°C. 

Cuadro 2.1 Temperatura y precipitacion en la provincia de Chincha 

Temperatara f C ) 
Llavia 

(mm) 

ETP 

(mm) 

Dias 
de 

flavia 

Llavia 
acamabda 
2001-2002 

(mm) 

Maxima 
34.4 

Minima 
16.6 

Diurna 
33.0 

Noctuma 
19.2 

Media 
24.1 

0.2 38.7 0 11 

Fuente: SENAMHI (2001-2002) 

Precipitacidn 

La precipitacion anual promedio de la region es de 0 a 2.5 milimetros (mm) 

Humedad relativa 

La humedad relativa mensual promedio esta dentro del rango del 82 al 88 por ciento, con 

valores maximos registrados en invierno (Junio a Setiembre) y valores mmimos registrados 

en el verano (Febrero a Marzo). 

Agua superficial y subterranea 

E l area de estudio se encuentra en la quebrada Topara, cuyas aguas de la temporada de 

Iluvias en la parte alta fluyen en forma perpendicular a la costa y descargan al Oceano 
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circulacion del anticiclon del Pacifico Sur y la corriente fria de Humboldt. El lugar donde 

se realizd el presente estudio tiene un tipo inusual de clima arido causado por las aguas frfas 

de la corriente de Humboldt que fluyen hacia el norte. 

Temperatura 

Presenta una temperatura mensual promedio de 25°C en verano y en invierno se reporta 

una temperatura promedio de 14°C. 

Cuadro 2.1 Temperatura y precipitation en la provincia de Chincha 

Temperatura <°C) 
Llavia ETP 

Dias 
de 

Ilavia 

Llavia 
acntnalada 
2001-2002 

Maxima 
34.4 

Minima 
16.6 

Diuma 
33.0 

Noctuma 
19.2 

Media 
24.1 

0.2 38.7 0 11 

Fuente: SENAMHI (2001-2002) 

Precipitation 

La precipitacion anual promedio de la region es de 0 a 2.5 milimetros (mm) 

Humedad relativa 

La humedad relativa mensual promedio esta dentro del rango del 82 al 88 por ciento, con 

valores maximos registrados en invierno (Junio a Setiembre) y valores minimos registrados 

en el verano (Febrero a Marzo). 

Agua superficial y subterranea 

E l area de estudio se encuentra en la quebrada Topara, cuyas aguas de la temporada de 

Iluvias en la parte alta fluyen en forma perpendicular a la costa y descargan al Oceano 
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Pacifico. El fundo cuenta con un puquial u ojo de agua, que dota de agua todo el ano; 

ademas cuenta con pozos subterraneos (2). 

En base a la information proporcionada por piezometros instalados en la regidn, el agua 

subterranea cuando esta presente tiende a fiuir de noreste a sudoeste, hacia el Oceano 

Pacifico. 

2.3. CARACTERISTICAS DE LOS CULTIVARES 

Fino de Jete 

Selection de la localidad de Jete, provincia Granada Espafia, es el cultivar que cubre 

aproximadamente el 98 % de la produccion comercial en este pafs; se debe mencionar, que 

el chirimoyo rue introducido a Espafia, procedentes en su mayoria de la zona de origen de 

la especie (Peru y Ecuador). Los frutos presentan depresiones suaves (impresa). Poseen 

forma acorazonada y buena calidad gustativa. Su Indice de semillas es inferior a la de 

Campa y superior a Lanca y Bays. Las semillas estan rodeadas por un epitelio fuerte. Se 

considera por ello como biotipo de semilla encamisada, lo que dificulta la separaci6n de las 

semillas de la pulpa. Su principal ventaja comparativa es su buena resistencia al transporte. 

El contenido de azucares (°brix) de la pulpa es superior a 17°, siendo de agrado del 

consumidor traditional. La regi6n de la pulpa cercana a la epidermis tiene algunas celulas 

petreas (esclereidas). 

Campa 

Selection realizada en la Estacidn Experimental "La Mayora", ocupa cerca del 4% de la 

superficie plantada en Espafia. E l fruto presenta forma de una pifla y se caracteriza por tener 

la piel fiiertemente reticulada con aguzadas protuberancias, mas notorias durante el periodo 

de crecimiento. En la madurez se difiiminan los carpelos y desaparecen las protuberancias 

40 



en las 3/4 paries del fruto. E l periodo de recolecci6n es mas corto que Fino de Jete, 

coincidiendo ambas al inicio de la camparia. Su calidad gustativa es superior a Fino de Jete, 

sin celulas petreas y con un brix inferior al resto de cultivares. Debido a sus protuberancias 

ligeras en la epidermis es mas sensible a dafios durante el transporte, lo que Iimita su 

expansion comercial. Indice de semillas superior al resto de los cultivares. Su semilla es 

algo menos encamisada. 

Bays 

Cultivar colectada de los Estados Unidos por Bederski. Los frutos presentan forma 

redondeada-achatada y/o arrifionada y con depresiones suaves (impreso). De baja calidad 

gustativa, sin celuias petreas y con un contenido de azucares (°brix) de la pulpa superior al 

resto de los cultivares en estudio. Posee cascara gruesa y tamafio pequefio a mediano, lo 

que permite una buena resistencia al transporte. Indice de semillas algo inferior a resto de 

cultivares en estudio. Su semilla es encamisada. Indice de semillas inferior a Campa y Fino 

Jete, ligeramente superior a Lanca. 

Lanca 

Coleccion de la comunidad del mismo nombre, provincia de Huarochiri del 

departamento de Lima, comunidad vecina a Cumbe. El fruto es de forma acorazonada y en 

estado verde presentan protuberancias (albeolos) pronunciadas, las cuales a la madurez 

desaparecen por complete quedando la fruta de tipo impreso. Posee pulpa blanca de buena 

aceptacion gustativa, de buen sabor, aroma y buen contenido de azucar. La semilla es 

suelta. El contenido de azucares (brix) de la pulpa es ligeramente superior a la Campa e 

inferior a Bays y Fino de Jete. Bajo indice de semillas 11,5 inferior al resto de los cultivares 

en estudio. 
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2.4. MATERIALES, REACTTVOS Y EQUIPOS 

2.4.1. Material vegetal experimental 

Para la realizaci6n del presente trabajo de investigacion se utilizaron plantas de 

chirimoyo (16), de los cultivares Campa, Lanca, Bays y Fino de Jete cuatro plantas de cada 

uno de ellos. 

2.4.2. Materiales e insumos 

Para realizar el presente trabajo de investigacion se utilizaron los siguientes materiales y 

equipos: 

Plantas de chirimoyo. 

Pintura blanca para la codification de plantas evaluadas. 

Tiras de pldstico para la identification de ramas. 

Estiercol. 

Compost. 

Proteina hidrolizada. 

Fosfato diamonico. 

Trimedlure (feromona sexual). 

Rotenona. 

Borax. 

Pintura. 

Wincha. 

Agua destilada. 

Libreta de registros. 

Plum6n indeleble. 

Cuchillo. 
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Jabas de recoleccion. 

2.43. Equipos 

Balanza. 

Mochila de fumigadora. 

Camara fotografica. 

Calibrador vernier. 

Refractometro. 

Balanza de precisidn. 

Calculadora. 

2.4.3. Herramientas 

Herramientas de labranza. 

Tijer6n depodar. 

Tijera de podar. 

Serrucho. 

2.5. PLANEAMIENTODELENSAYO 

2.5.1. Factores en estudio 

a) Cultivares de chirimoyo 

Ci= Campa 

C2- Lanca 

C 3= Bays 

C 4= Fino de Jete 



b) Longitudes de poda 

Lj= 20cm 

L2= 30cm 

L 3 = 40cm 

L 4 = 50cm 

2.5.2. Descripcidn de los tratamientos 

Cuadro 2.2 Combinacion de los factores en estudio 

Bkxrae Long.de poda Cnltivares 

I Li = 20cm Campa 

I L2=30cm Lanca 
I L3=40 cm Bays 
I L$=50cm Fino de Jete 

I I L2=30 cm Campa 
11 Li — 20 cm Lanca 
II L4 — 50 cm Bays 
H L 3=40 cm Fino de Jete 

I I I L3=40cm Campa 
III 1̂ 4 =50 cm Lanca 
I I I Li = 20 cm Bays 
I I I L 2 = 30 cm Fino de Jete 
IV L4= 50 cm Campa 
IV L3 = 40 cm Lanca 

IV L 2=30cm Bays 
IV Li = 20an Fino de Jete 

http://Long.de


2.5.3. Disefio experimental y analisis estadistico 

E l analisis estadistico se realiz6 mediante el Andlisis de Variancia (ANVA) y la prueba 

de DUNCAN, empleando el Disefio Cuadrado Latino (DCL) con cuatro cultivares de 

chirimoyo y cuatro tratamientos (longitudes de poda); cada tratamiento estd constituido de 

sub muestras de diez ramas por planta (repeticiones). 

Modelo Aditivo Lineal 

Xijk=u + xi +pj + 8k+€ijk 

Xijk: es una observaci6n cualquiera del i-esimo tratamiento, del j-esima fila y k-esima 

columna. 

u: es el promedio de las unidades experimentales 

ti : es el efecto del i-esimo tratamiento 

Pj: es el efecto de la j-esima fda 

5k: es el efecto de la k-esima columna 

€ijk: es el error experimental 

i, j , k: son subindices de variation, varian de 1,2,3,..., t 

t: numero de tratamientos. 

Cuadro 2.2 Cuadro de randomizacion 

C U L T I V A R E S 

Cmmpa Laaca Bays f i aedcJcf te 

(CO ( Q ) ( C ) (C4) 

80 

g 
rv 

i C . L , C i L a C3L3 C 4 L , 

80 

g 
rv 

n ctu C i L i C3L4 

%»r S s 
in cti* Cjluf CJn C*U 
I V ctu C z L j Q L j C4L1 
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2.5.4. Croquis experimental de distribucidn de los tratamientos 

Plantones de frutales (camas de repique) 

<a g 
O 
>» 
8 « c 
N 2 3 -a 
at a. 
6 
E 5* O 

5 
a> "O o 
-3 
odt 
& !s *c 
o 
«5 
s 

Bays Campa Fino de Jete Lanca 

c3 c3 c, Ci J C 4 Q C 2 c2 

c3 
C 3 L , c, CtU c 4 

C4L4 C2 C2L4 

c3 c3 c, c, c4 
C4 c2 c2 

c3 
CjLz c, C , L , Q Q c2 

C2L3 

c3 c3 c, c, C 4 C4 c2 c2 

c3 
C3L3 C j L , c, C4L2 C* C2 c2u 

c3 c3 c, c, C 4 C#Lt c2 c2 

c3 c3 c, c, Q C* Cz CzL, 

c3 
C3L4 Ci C1L3 C 4 C4L3 c2 c2 

Material madre de cftricos 

> Caracteristicas del experimento 

Densidad de la plantacidn 

• Distanciamiento entre hileras = 4 metros 

• Distanciamiento entre plantas = 3 metros 

Unidad experimental 

• Area de la unidad experimental = 12 m 



• Numero de unidades experimentales =16 

• Numero de unidades experimentales/bloque = 04 

Bloques 

• Un bloque con cuatro plantas de diferentes cultivares, cada una de ellas podadas a 

longitudes diferentes 

• Numero de plantas/bloque = 04 

• Numero de bloques = 04 

2.6 PARAMETROS DE EVALUACI6N 

2.6.1 Factores de productividad 

a) Numero de flores polinizadas 

Se polinizo artificialmente a medida que presentaba la apertura de flores en los estados 

prehembra y hembra, durante el periodo de floracion del diciembre a enero. En este 

parametro se evaluo las flores que se polinizaron en las ramas podadas, marcandose con 

plum6n indeleble el pedunculo de cada flor polinizada, habiendose registrado el numero de 

flores polinizadas por rama. 

b) Porcentaje de frutos cuajados 

Las flores polinizadas por rama fueron evaluadas a los 8 a 10 dias despues de la 

polinizacion; transcurrido este tiempo los frutos cuajados mostraron el pedunculo 

engrosado (vigoroso) con fruto pequeho en proceso de crecimiento y desarrollo; mientras 

que las flores que no lograron el cuajado, trascurrido el tiempo antes mencionado mostraron 

necrosamiento y en otros casos cayeron por abscision. 
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c) Numero de frutos comerciales por rama 

Se observd la forma regular o irregular de frutos durante la evaluaci6n del cuajado de 

frutos. Este parametro se evaluo transcurrido los 30 dias despues de la polinizaci6n 

artificial, procediendose con el raleo de frutos muy pegados en las ramas. 

d) Numero de frutos irregulares por rama 

Se observd y contabiliz6 los frutos irregulares una vez transcurrido los 30 dias despues 

de la polinizaci6n; tambien en este periodo se realizo la elimination de frutos deformes 

e) Peso de frutos por rama 

Se registr6 el peso de frutos en kiiogramos una vez realizada la cosecha de todos los 

frutos de las ramas evaluadas. 

f) Peso de frutos/planta 

Una vez obtenido el peso de frutos por rama se registrd el peso total de frutos en 

kiiogramos por planta. 

2.6.2 Caracteristicas fisicas del fruto 

a) Longitud del fruto 

Se midio la longitud en centimetros de 10 frutos (un fruto por rama evaluada) con una 

regla vernier, la distancia comprendida entre el punto de inserci6n con el pedunculo y el 

apice del fruto. 

b) Diametro del fruto 

Se procedio con medir el diametro de 10 frutos con regla vernier en la zona ecuatorial 

(zona mas ancha). 
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c) Peso de! fruto 

Se pesaron 10 frutos individualmente en una balanza de precision y se realizo en frutos 

de las ramas evaluadas una vez alcanzada la madurez de consumo. 

e) Numero total de semillas por fruto 

Se extrajo las semillas mediante el despulpado y sometidas a lavado se procedio con el 

conteo de semillas. 

f) Peso de cascara 

Una vez separada de la pulpa se pes6 en gramos en una balanza de precisi6n. 

g) Peso de semillas por fruto 

Una vez extraidas las semillas y escurrido el agua, se procedio el pesaje en gramos en 

una balanza de precisi6n. 

h) Pesode pulpa 

Se determin6 por diferencia entre el peso total del fruto y el peso de cascara mas el peso 

de semilla por fruto en gramos. 

Foto 2.3 Determinacidn del peso, longitud y diametro de frutos 

de chirimoyo 
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Foto 2.4 Componentes pulpa, cascara y semilla de 

frutos de chirimoya 

2.63. Caracteristica quimica de la fruta 

Contenido de azucares 

Se empled el rcfractometro de mano con escala de 0 a 30 °Brix, determinandose por el 

Indice de refracci6n la concentration de azucares en la fruta. La misma que se expresa en 

°Brix equivalente al porcentaje de peso de azucar. Para ello, se utilizo una vagueta de vidrio 

donde se coloco una gota de jugo que se distribuy6 sobre el prisma del refractometro. Al 

orientar eil neffiajatarmeisi©) Itaaiai itna ftittnttfc dte \\m se visualizo en la escala establecida la 

linea horizontal que marca el % de Brix, habiendose realizado la lectura con 3 repeticiones. 
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Foto 2.S Determination del contenido de azucares (°Brix) 

2.7 CONDUCCI6N DEL ENSAYO 

2.7.1. Manejo agron6mico 

a. Reconocimiento del huerto 

Las plantas de chirimoyo se ubican en una parcela plana con una pendiente ligera, suelo 

arenoso y bastante permeable. Al contorno de las plantaciones se encuentra las plantas 

madres de palto variedad Hass, cftricos de diferentes variedades, lucuma y una parte hacia 

las camas de repique del vivero. 

b. Identificacidn y marcado de plantas 

En las plantaciones de chirimoyo en plena produccion de 10 aftos de edad 

aproximadamente, fueron identificados aquellas que presentaban las siguientes 

caracteristicas productivas: plantas sanas libres de enfermedades, de tamailo uniforme, 
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distanciamiento entre hileras y plantas similares (4x3m), y plantas con manejo agrondmico 

similar brindado, anualmente, por el propietario a toda la plantation. Para el presente 

trabajo de investigacidn se eligio 16 plantas de chirimoyo, cuatro plantas por cultivar y 

cada uno con ramas podadas de 20, 30, 40 y 50 cm de longitud. Los cultivares Campa, 

Lanca, Bays y Fino de Jete fueron seleccionados para su evaluaci6n. Una vez podada las 

ramas, en cada planta, se selecciono 10 ramas (sub muestras) los que se marco con tiras de 

plastico de color amarillo debidamente numeradas del 1 al 10 y a su vez en la base de cada 

rama se enumero con un plum6n indeleble color negro. (Foto 2.6 y 2.7) 

Foto 2.6 Identificaci6n de plantas de chirimoyo 
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Foto 2.7 Identification y marcado de ramas 

c. Poda de produccidn 

Se realizo el 20 de octubre del afto 2005 en las plantas madres de chirimoyo en el 

momento de la defoliaci6n natural parcial (ver Fotos 2.8, 2.9 y 2.10). Esta actividad 

consisti6 en eliminar ramas entrecruzadas (mal ubicadas) y el despunte de las ramas 

adecuadamente espaciadas y ubicadas. Las longitudes del despunte fue en funci6n a los 

tratamientos utilizados, recortando las ramas del afto anterior con las siguientes longitudes: 

20, 30, 40 y 50 cm. Las longitudes se midieron a partir de la inserci6n de la rama de un afto 

sobre ramas de dos aftos de edad. 
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Foto 2.8 Defoliaci6n parcial de plantas de chirimoyo 

Foto 2.9 Ramas podadas de chirimoyo 
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Foto 2.10 Plantas podadas de chirimoyo y mulching en el encajonado 

Poda L 2 = 30 cm Lamca Poda Li = 20 cm Bays 

Foto 2.11 Longitudes de poda en ramas de cultivares de chirimoyo. 
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d. Polinizacion artificial 

Se realiz6 a partir del 09 de diciembre del afio 2005 hasta el 31 de enero del afio 2006 en 

los cultivares evaluados. El procedimiento consisti6 en recolectar flores en estado hembra 

entre las 17 y 18 horas, luego se almacenaron en un ambiente fresco hasta el dia siguiente. 

En horas de la maiiana del dia siguiente se extrajo el polen y se mezc!6 con harina de chufio 

en la proporci6n de uno de chufio y tres de polen; luego se Hev6 al campo para realizar la 

polinizaci6n de flores en estado hembra. La polinizacion se realizo hasta el medio dia 

dependiendo de las condiciones del medio ambiente. En cada flor se espolvored una 

pequefla cantidad de la mezcla con un pincel o con un insuflador. 

La polinizacion se realizo en varias pasadas, por lo general cada dos a tres dias durante el 

periodo principal de la floraci6n (Fotos 2.12,2.13 y 2.14). 

Foto 2.12 Extraccidn de polen de las flores 
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Foto 2.13 Proporcidn de polen y harina de chufio 

Foto 2.14 Polinizacidn artificial de flores de chirimoyo 

e. Raleo de frutos 

Se realizo trascurrido 30 dias despues de la polinizacidn manual de frutos muy pegados 

entre ellos, mal ubicados e irregulares (Fotos 2.15 y 2.16). 
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Foto 2.15 Frutos antes del raleo 

Foto 2.16 Frutos despues del raleo 

f. Abonamiento 

Se realizo despues de la poda sobre la proyeccion de la copa habiendose distribuido Vi 

kg de la mezcla (10:5:1) de sulfato de calcio, sulfato de magnesio y azufre, 

respectivamente, para mejorar las condiciones de pH del suelo; sobre ella se distribuy6 una 

carretilla de estiercol lavado o compost por planta, distribuyendose en la proyeccidn de la 
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copa de! arbol y evitandose el contacto directo con el cuello de la planta; E l mulching se 

devuelve hacia el encajonado (Fotos 2.10 y 2.17). 

Tambien se aplico el biol en las plantas en las cantidades siguientes: 

50 a 100 ml de biol por 20 It de agua (una mochila) para aplicacion foliar. 

8 a 10 litros de biol y 10 kg de sulfato de calcio, sulfato de magnesio y azufre (10-5-1) 

por cilindro, con aplicaci6n via radicular QA It por hoyo) y total se aplico 2.5 It /planta 

(Foto 2.18). 

Foto 2.17 Abonainiento de plantas de chirimoyo. 

Foto 2.18 Aplicacion de biol 
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g. Riegos 

Los riegos se realizaron por gravedad despues del reposo vegetativo; es decir, se realizo 

despu£s de la poda y abonamiento con la finalidad de acelerar el proceso de 

descomposicion del estiercol aplicado; ademas, se indujo el brotamiento de las yemas 

reproductivas y vegetativas de las plantas podadas. El riego por gravedad se realizd cada 10 

a 15 dias durante el brotamiento, floracion, llenado complete de frutos y manteniendo el 

suelo a capacidad de campo (Foto 2.19). 

Foto 2.19 Riego por gravedad de plantas de chirimoyo. 

h. Control de plagas y enfermedades 

Control de cochinilla 

En el control de cochinilla (Foto 2.20), se realizd el lavado a presidn dirigida hacia la 

insercidn del fruto con el pedunculo; cochinillas que se ubican en frutos cubiertos por hojas 

y frutos que estuvieron en contacto con tallos o entre frutos. El otro metodo utilizado para 

controlar la cochinilla fue el uso de barreras de paso, para evitar el paso de las hormigas por 

el tronco principal hacia la copa de la planta; que consistid en colocar mangas de plastico 
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formando un cono invertido sobre el tronco y la parte terminal inferior de la manga se dobla 

hacia arriba. 

Foto 2.20 Lavado a presion de frutos infestados de cochinilla. 

Control de mosca de la fruta 

El control de la mosca de la fruta se realizo con atrayentes alimenticios y atrayentes 

sexuales. E l control con atrayente alimenticio de las moscas Anastrepha spp y Ceratitis 

capitata rue de la siguiente manera: 

- Proteina hidrolizada: Este producto se utilizo 40 cc por un litro de agua mas 5 gr de 

Borax, para lo cual se utilizo botellas descartables con 4 orificios a 5cm por debajo del pico 

de la botella, que cumplen doble funcion: dejar salir el olor del atrayente y dejar entrar a la 

mosca; aproximadamente un 1/4 de litro de la solution por botella y esta trarnpa se colgd en 

cada cuatro arboles al contomo del huerto de chirimoyo, cambiando cada 15 dias (Foto 

2.21). 

- Control de la mosca Anastrepha spp con atrayente alimenticios Anastrepha lure: 

Se utilizaron 4 atrayentes por hectarea en botellas descartables igual que los tratamientos 

anteriores. Se coloc6 aproximadamente un cuarto de litro de agua (para que no sea movido 
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por el viento), el atrayente fue suspendido por la tapa dentro de la botella, luego se procedi6 

a untar extemamente la botella con el pegamento entomoldgico, para ser colgado en puntos 

estrategicos. Cada botella fue colgada entre 50 y 100 metros, uno distante del otro, 

habiendose cambiado de botella aproximadamente cada semana, cuando esta se encontraba 

llena de moscas. 

- Control de mosca de la fruta Ceratitis capitata: E l procedimiento fue similar al 

anterior, pero en este caso el atrayente que se utilizo fue la feromona sexual 

TRIMEDLURE que atrae solo a los machos de la mosca. 

- Control cultural mecanico: Se realizd el recojo de frutas agusanadas, los que se 

coiocaron en hoyos de 1 m de profundidad y luego se cubrid con una capa de tierra de 30 

cm. Esta actividad se realizd en el resto de las especies como los duraznos y citricos; en 

caso del chirimoyo no hubo mucho ataque de la mosca de la fruta. 

Foto 2.21 Preparacidn y cambio de atrayentes alimenticios para mosca de 

la fruta. 
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i. Cosecha de fruta 

La cosecha se inicio el 10 de abril y concluy6 el 15 de junio en el cultivar Campa; del 01 

de mayo a 30 de junio en el cultivar Lanca; del 01 de mayo a 15 de julio en el cultivar 

Bays; y, desde 20 de abril hasta fines del mes de julio en el cultivar Fino de Jete. 

La cosecha de frutos se realizo en las ramas marcadas de cada planta, previamente 

identificadas al momento de instalar el ensayo. Se considero el momento optimo de cosecha 

cuando los frutos mostraron un cambio en la coloration en la superficie de la piel, 

adquiriendo un tono verde mas claro (Foto 2.22 y 2.23). Se ejecuto con una tijera de podar, 

dejando un centimetro de pedunculo, aproximadamente. 

Inmediatamente cosechado, la fruta se traslado a un ambiente fresco en donde permaneci6 

hasta alcanzar la madurez de consumo y en este estado se realizo las evaluaciones de los 

diferentes parametros considerados. 

Foto 2.22 Fruta con indice de madurez fisiologica adecuada 
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Foto 223 Fmtos coaerdalcs ea caltivares de chiriaioyo. 



CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSI6N 

3.1. FACTORES DE PRODUCTIVIDAD 

3.1.1. NUMERO DE FLORES POLINIZADAS 

Cuadro 3.1 Analisis de variancia de numero de flores polmizadas en 10 

ramas de chirimoyo. 

F. Variation G L SC CM Fc Pi>F 
Bloques 3 7L250 23.750 0.55 0.6639 NS 
Cultivares 3 764.250 254.750 5.95 0.0314 * 
Long, poda 3 1085.250 361.750 8.45 0.0142 * 
Error 6 257.000 42.833 

Total 15 2177.750 

C.V.= 13.32% 

En el Cuadro 3.1 del analisis de variancia del numero de flores polinizadas, no se 

encontr6 signification estadistica entre bloques pero si existe diferencia estadistica 

significativa entre cultivares y longitudes de poda en las ramas de chirimoyo. E l 

coeficiente de variabilidad es 13.32 %, lo que nos indica que la variable es 

65 



diferenciada entre los cultivares por sus caracteristicas geneticas y las longitudes de 

poda. 
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Grafico 3.1 Prueba de Duncan (P = 0.05) del numero de flores 

polinizadas en 10 ramas de cultivares de chirimoyo. 

En el Grafico 3.1 se muestra los resultados de la prueba de signification de Duncan 

(P = 0.05) del numero de flores polinizadas en 10 ramas podadas en los cuatro 

cultivares de cWrimoyo, siendo los cultivares Lanca y Campa los que presentaron el 

mayor numero de flores polinizadas con 59.5 y 50.5 flores, respectivamente, sin 

diferencia estadistica entre eUos; pero superiores a los cultivares Fino de Jete y Bays 

que presentaron 45.8 y 40.8 flores polinizadas, respectivamente, siendo 

estadisticamente iguales entre eUos y diferentes al cultivar Lanca. 

Analizando el Grafico 3.1, los cultivares de chirimoyo presentan diferencias 

numericas en la cantidad de flores polinizadas, posiblemente esta variation esta 

influenciada por sus caracteristicas gen&icas espetificas de cada una de ellas, al 

presentar un mayor o menor numero de yemas en ramas de un afto de edad. 

Asirnismo, entre otros factores que influyen en la variation de flores polinizadas es 
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la disponibilidad de flores en estado pre hembra y hembra que son receptivos en el 

momento de la polinizacion del estigma; es decir, no siempre coincide el dfa de 

polinizacion con la apertura de flores; ademas, no se fij6 la cantidad de flores a 

polinizar por cada longitud de rama, sino que la actividad se realizo de manera 

habitual (trabajo real aplicable en campo). 

Grafico 3.2 Prueba de Duncan (P = 0.05) del numero de flores 
polinizadas en 10 ramas con longitudes de poda. 

En el Grafico 3.2 de la prueba de contraste de Duncan (P = 0.05) del numero de 

flores polinizadas en 10 ramas con longitudes de poda del chirimoyo, se encontrd en 

las longitudes L4 y L3 (50 y 40 cm) el mayor numero de flores polinizadas con 58.0 

y 56.3 flores, respectivamente, sin diferencia estadistica entre ellas pero superiores y 

con diferencia estadistica significativa respecto a las podas L2 y L i (30 y 20 cm) que 

reportan el menor numero de flores polinizadas con 48.3 y 38.5 flores, 

respectivamente, sin diferencia estadistica entre ellas. 
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La diferencia estadistica y numerica de flores polinizadas que existe entre las 

longitudes de poda estudiadas esta influenciado por la misma longitud de podas que 

se ha practicado en las ramas de un afio en los cultivares de clurimoyo; lo que nos 

indica, que existe una relation directamente proportional entre la longitud de poda y 

el numero de flores polinizadas, es decir, que a mayor longitud de poda es posible 

encontrar el mayor numero de nudos de brotamiento con yemas vegetativas y 

florales, y por consiguiente un mayor numero de flores polinizadas; por lo tanto, la 

cantidad de yemas es relativamente mayor y la diferenciaci6n floral tambien 

dependera de la fertilidad de las yemas vegetativas durante su transformaci6n en 

yemas florales en ramas con mayores longitudes de poda. 

Cuadro 3.2 Numero de flores polinizadas por rama y 

planta en los cultivares de chirimoyo. 

Cnltivar 
Numero de ramas/ 

planta 

Nnmero de flores 
polinizadas Cnltivar 

Numero de ramas/ 
planta 

Rama Planta 

Campa 473 5,05 238,9 

Fino de Jete 41,8 4,58 191,4 

Lanca 30,5 5,95 181,5 

Bays 39,0 4,08 159,1 

En el Cuadro 3.2 de numero de flores polinizadas por planta en los cultivares 

evaluados, el cultivar Campa reporta 5,05 y 238.9 flores polinizadas por rama y 

planta, respectivamente; el cultivar Fino de Jete presento 4,58 y 191,4 flores 

polinizadas por rama y planta, respectivamente; el cultivar Lanca presento 5,95 y 

181,5 flores polinizadas por rama y planta, respectivamente; y, el cultivar Bays con 

4*08 y 159.1 flores polinizadas por rama y planta, respectivamente. 
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Limaylla (2005), reporta valores de 87 a 268 flores polinizadas por planta en 

Campa; de 98 a 276 en Bays; de 197 a 106 en Fino de Jete; y de 79 a 94 flores 

polinizadas por planta. 

Cuadro 33 Numero de flores polinizadas por rama y 

planta en las longitudes de poda evaluadas 

Tratamiento 
N* promedio de 
ramas/ planta 

Numero de flores 
polinizadas Tratamiento 

N* promedio de 
ramas/ planta 

Rama Planta 

li4 =50 cm 37,0 5,80 214,6 

L3=40cm 35,8 5,63 201,6 
L2=30cm 43,0 438 1883 
L i = 20 cm 42,8 3,85 164,8 

En el Cuadro 3.3. del numero de flores polinizadas por rama y planta en las 

longitudes de poda, se muestra que la poda L4 (50 cm) present6 5,80 y 214,6 flores 

polinizadas, respectivamente; la poda L3 (40 cm) report6 5,63 y 201,6 flores 

polinizadas, respectivamente; la poda L2 (30 cm) presento 4,38 y 188,3 flores 

polinizadas, respectivamente; finalmente, la poda L i (20 cm) presentd 3,85 y 164,8 

flores polinizadas, respectivamente. 

En el mismo cuadro anterior, se observa que existe una relation directamente 

proportional entre el numero de flores polinizadas y la longitud de poda; asimismo, 

es necesario recordar que el distanciamiento entre plantas y existiendo la variacidn 

del numero de ramas por planta que esta influenciada por el grado de abertura de la 

copa y las ramas superpuestas; ademas, la longitud de podas practicadas en las 

ramas permiten distanciar entre ellas, es decir, a menor longitud de poda la distancia 

entre ramas es corta y por consiguiente mayor cantidad de ramas por planta. 
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E l numero de flores polinizadas por planta en el ensayo se encuentra dentro del 

rango que reportan www.cajamar.es (2005), que recomienda la polinizacion de 125 y 

250 flores por arbol, en plantaciones con densidades d e 7 x 4 m y 7 x 7 m , 

respectivamente; mientras que el www.inia.gob.pe (2001), aconseja polinizar 8 a 12 

flores en plantas de 3 afios, de 20 a 40 en plantas de 4 anos, de 250 a 350 en plantas 

de 8 anos y de 350 a 500 flores en plantas de 9 a 20 anos; asimismo, el numero de 

flores a polinizar en cada arbol depende de la edad, vigor y variedad; asimismo, 

Gardiazabal y Rosenberg (1986), recomiendan polinizar en arboies adultos de 200 a 

250 flores como maximo; otro factor importante que considera es el vigor de las 

ramillas a polinizar y para obtener frutos de buen calibre pueden polinizarse hasta 

dos o tres flores cn ramillas vigorosas, micntras que en aquellas poco vigorosas no 

mas de una; mientras que Farre" (2004), aconseja polinizar por planta entre 90 y 215 

flores en densidades d e 5 x 4 y 7 x 7 metros, respectivamente. 

3.1.2. PORCENTAJE DE FRUTOS CUAJADOS 

Cuadro 3.4 Analisis de variancia del porcentaje de frutos cuajados en 

plantas de chirimoyo. 

F. Variacion G L SC CM Fc Pr>F 

Bloques 3 68.967 22.989 1.41 03291NS 

Cultivares 3 96.292 32.097 1.97 0.2205 NS 
Long, poda 3 78.542 26.180 1.60 0.2845 NS 

Error 6 97.935 16322 
Total 15 341.737 

C.V= 4.59% 
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En el Cuadro 3.4 del analisis de variancia del porcentaje de frutos cuajados, no existe 

signification estadistica entre bloques, cultivares y longitudes de poda en las ramas 

de chirimoyo. E l coefitiente de variacion es 4.59 %, lo que nos muestra lo 

homogeneo que fue la pr&ctica de poda y el manejo posterior de manera adecuada. 
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Grafico 33 Prueba de Duncan (0.05) del porcentaje de frutos 
cuajados, en cultivares de chirimoyo. 

En el Grafico 3.3 se observa el porcentaje de frutos cuajados en los cultivares de 

chirimoyo, estadisticamente no existe diferencia, pero que numericamente es 

evidente la variacion entre eUos. 

En la prdctica, la cantidad de frutos cuajados no estd influenciado por el cultivar ni 

por la longitud de poda evaluadas, la variacion esta determinada por las condiciones 

ambientales imperante durante el proceso de polinizacidn artificial (que es una 

constante para todos los tratamientos), la cantidad de granos de polen que se 

impregnan en la superficie estigmatica, la procedencia de granos de polen, el vigor 

71 



de las ramiilas, el vigor de las flores, la temporada de floracion (inicio, intermedio o 

plena) y el factor humano que opera. 

Los resultados en el presente trabajo de investigation se encuentra dentro de los 

rangos que reportan Gardiazabal y Rosenberg (1986), quienes sefialan haber 

obtenido desde 55 hasta un 99% de cuajado de frutos en 15 cultivares de chirimoyo 

en la zona de la Cruz, Chile, en 1983; asimismo, en ensayos realizados lograron 

obtener 11 veces mas porcentaje de cuaja (52.62% contra 4.64%), mayor tamano 

(293 gr contra 161 gr, o sea 82% mas tamano) y mayor cantidad de frutos de forma 

regular con la polinizacion manual que con la natural. Tambien, Farre (2004), 

reporta un 65% de cuajado de frutos realizada en la Estacion Exrjerimental La 

Mayora, Espafia. 

Cuadro 3.5 Comparacion del porcentaje de frutos cuajados en 
cultivares de chirimoyo en las campaflas 2005 y 2006. 

Cuhivar 
% de frutos coajados 

Diferencia Cuhivar Oct2004- Ago 
2005 

Oct2005- Ago 2006 
Diferencia 

Campa 90,6 85,2 5,4 

Lanca 93,2 833 4,9 
Bays 84,9 91,8 6,9 

Fino de Jete 88,8 86,5 23 

E l Cuadro 3.5 nos muestra la comparaci6n del porcentaje de frutos cuajados en 

cultivares polinizadas manualmente en la campana 2004 - 2005 reportado por 

Limayila (2005) y los resultados obtenidos en el presente ensayo durante la campana 

2005 - 2006 con los mismos cultivares y en la misma epoca, siendo la diferencia 

minima con 2,3 y 6,9% de frutos cuajados entre ambas campaflas. 
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Grafico 3.4 Analisis de regresi6n del numero de flores polinizadas y 
numero de frutos cuajados en cultivares y tipos de poda. 

En el Grafico 3.4 del analisis de regresion del numero de flores polinizadas y el 

numero de frutos cuajados, se observa que existe una relaci6n directa entre el 

numero de flores polinizadas y el numero de frutos cuajados 

3.13. PORCENTAJE DE FRUTOS REGULARES 

Cuadro 3.6 Andlisis de variancia del porcentaje de frutos regulares en 
plantas de chirimoyo. 

F. Variaci6n G L SC CM Fc Pr>F 

Bloques 3 314.226 104.742 532 0.0398 * 

Cultivares 3 580331 193310 9.83 0.0099** 

Long, poda 3 278.681 92.893 4.72 0.0508 NS 

Error 6 118.118 19.686 

Total 15 1291359 

C.V.= 5.32% 
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En el Cuadro 3.6 del analisis de variancia del porcentaje de frutos regulares, no 

se encontrd significacidn estadistica entre bloques y longitudes de poda en las ramas 

de chirimoyo, pero se obtuvo diferencia estadistica significativa entre cultivares de 

chirimoyo evaluados. E l coeficiente de variabilidad es 5.32 %, lo que nos indica que 

la variable es diferenciada entre los cultivares por sus caracteristicas gen&icas. 
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Grafico 3.5. Prueba de contraste de Duncan (0.05) del porcentaje 

de frutos regulares en plantas de chirimoyo 

En la prueba de Duncan (P = 0.05) del porcentaje de frutos regulares en 

cultivares de chirimoyo (Grafico 3.5), los cultivares Fino de Jete, Bays y Lanca 

presentan el mayor porcentaje de frutos regulares con 87.5, 86.6 y 86.4%, 

respectivamente, siendo estadisticamente iguales entre ellas; asimismo, superiores y 

con diferencia estadistica significativa al cultivar Campa que reporta 73.0%. 

Analizando el Grafico 3.5, los cultivares de chirimoyo presentan diferentes 

valores porcentaje de frutos regulares, posiblemente influenciadas por sus 
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caracteristicas geneticas especificas de cada cultivar y la cantidad de secreci6n 

estigmitica en la fase receptiva es variable entre cultivares. Es posible que la 

polinizacion manual tambien haya influenciado en la forma regular del fruto, es 

decir, cantidad de polen que cubre la superficie estigmatica, las condiciones 

ambientales y otros. 

En el presente ensayo, el porcentaje de frutos regulares obtenidos en los 

cultivares Fino de Jete, Bays, y Lanca son superiores e inferior en el cultivar Campa 

respecto a lo que obtuvo Limaylla (2005), quien en el trabajo realizado en el huerto 

del vivero fruticola Topaia, con los cultivares Campa, Fino de Jete, Bays, y Lanca 

obtiene valores de 89.8, 75.5, 75.0 y 74.0 %, respectivamente. Mientras tanto son 

superiores a lo que reporta Gardiazabal y Rosenberg (1986), que reportan valores 

desde 63.3 a 72,3 % de frutos regulares. 

3.1.4. NUMERO DE FRUTOS COMERCIALES EN 10 RAMAS 

Cuadro 3.7 An&lisis de variancia del numero de frutos comerciales en 
10 ramas de chirimoyo. 

F. Variation G L SC CM Fc Pr>F 

Bloques 3 59.250 19.750 1.76 0.255 NS 
Cultivares 3 194.750 19.750 5.77 0.033 * 

Long, poda 3 282.250 94.083 836 0.014 * 
Error 6 67.500 11.250 

Total 15 603.750 

C.V. = 11.62% 
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En el Cuadro 3.7 del analisis de variancia del numero de frutos comerciales en 10 

ramas por planta, no se encontro signification estadistica entre bloques pero con 

diferencia estadistica significativa entre cultivares y longitudes de poda en las ramas 

de chirimoyo. El coeficiente de variabilidad es 11.62 %, lo que nos indica que esta 

variable es diferenciada entre los cultivares por sus caracteristicas gen&icas y las 

longitudes de poda. 

OMmnm 

Grafico 3.6 Prueba de contraste de Duncan (0.05) del numero de frutos 

comerciales en 10 ramas de cultivares de chirimoyo. 

Los resultados de la prueba de signification de Duncan (P = 0.05) del numero de 

frutos comerciales en 10 ramas podados por planta en los cuatro cultivares de 

chirimoyo se muestra en el Grafico 3.6, habiendose obtenido en los cultivares Lanca 

y Fino de Jete el mayor numero de frutos comerciales con 34,5 y 29,0 frutos en 10 

ramas por planta, respectivamente, sin diferencia estadistica entre ambos cultivares; 

pero el cultivar Lanca es superior a los cultivares Bays y Campa, que muestran 

valores de 26,5 y 25,5 frutos en 10 ramas por planta, respectivamente, no existiendo 

diferencia estadistica entre ellas e iguales al cultivar Fino de Jete. 
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Observando el Grafico 3.6, los cultivares de chirimoyo presentan diferencias en 

la cantidad de frutos comerciales en 10 ramas por planta, esta variation esta 

influenciada por las caracteristicas geneticas especificas de cada cultivar, al presentar 

un mayor o menor numero de flores polinizadas y frutos cuajados en las ramas de un 

afio de edad. Ademas, el numero de flores polinizadas y el porcentaje de cuajado de 

frutos influyen en la variation de este parametro, a su vez, los frutos cuajados no 

todos presentan la forma regular o comercial de los mismos. 
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Grafico 3.7 Prueba de contraste de Duncan (0.05) del numero de frutos 
comerciales en 10 ramas con longitudes de poda. 

La prueba de signification de Duncan (P = 0.05) del numero de frutos 

comerciales en 10 ramas podados en cuatro longitudes de poda evaluados se presenta 

en el Grafico 3.7, alcanzando la poda L4 (50 cm) el mayor numero de frutos 

comerciales con 34.75 frutos, sin diferencia estadistica con la poda L 3 (40 cm) con 

30.5 frutos, con diferencia estadistica con las podas L2 y L i (30 y 20 cm), que 
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muestran valores de 26,75 y 23.50 frutos, respectivamente, siendo estadisticamente 

iguales entre ellas; tambien existe diferencia estadistica entre las podas L3 y L i . 

En el Grafico 3.7 se puede observar el analisis de regresion en forma general, 

existiendo una tendencia lineal positiva, donde a medida que la longitud de poda 

aumenta en 1 cm, el numero de frutos aumenta en 0,375 frutos; ademas, se puede 

senaiar que la longitud de poda realizada en ramas de un afio de edad presentan 

diferencias en la cantidad de frutos comerciales, debido que una rama de mayor 

longitud de poda permite tener mayor numero de frutos y distanciados a lo largo de 

la rama. Ademas, influyen el numero de flores polinizadas, el porcentaje de frutos 

cuajados, la forma de frutos y vigor de ramas fruteras. 

Cuadro 3.8 Numero de frutos por planta en los cultivares 
de chirimoyo. 

Cultivar N° promedio de Numero de frutos 

Ramas/ planta Rama Planta 

Fino de Jete 41,8 2,90 121,2 

Campa 473 235 120,6 

Lanca 30,5 3,45 105,2 

Bays 39,0 2,65 103,4 

E l Cuadro 3.8 nos muestra el numero de frutos por planta en cultivares 

evaluados, donde el cultivar Fino de Jete presenta 2,90 y 121,2 frutos por rama y 

planta; el cultivar Campa con 2,55 y 120,6 frutos por rama y planta; Lanca con 3,45 

y 105,2 por rama y planta; y Bays con 2,65 y 103,4 frutos por rama y planta. 
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Jeria (2003), en plantas de 12 afios de edad de la variedad Concha Lisa, 

distanciados a 4 x 1 m, reporta 230 y 214 frutos por planta conducido en tunel y sin 

tunel, respectivamente, superando ampliamente a los resultados obtenidos en el 

ensayo; sin embargo, Limaylla (2005), en plantas con ramas podadas, 

aproximadamente a 20 cm de longitud en todas las ramas, reporta 112,4 frutos por 

planta en el cultivar Campa, 105,40 en Bays, 95,2 en Fino de Jete y 52,8 en el 

cultivar Lanca, resultados evaluados en el mismo huerto donde se Uevo a cabo el 

presente ensayo. 

Cuadro 3.9. Numero de frutos por planta en las longitudes de poda. 

Long, poda 
N* promedio de 
ramas/ planta 

Nnmero de firntos 
Long, poda 

N* promedio de 
ramas/ planta Rama Planta 

L*—50 cm 37,0 3,475 128,6 

Lrr=30cm 43,0 2,675 115,0 
L3=40cm 35,8 3,050 109,2 

Li= 20 cm 42,8 2350 100,6 

En el Cuadro 3.9 se puede observar que con la poda L 4 (50 cm) se puede lograr la 

mayor cantidad de frutos, alcanzando 128,6 frutos por planta; la poda L2 (30 cm) con 

115,0 frutos; la poda L3 (40 cm) con 109,2 frutos; y la poda L i (20 cm) con 100,6 

frutos por planta; lo que nos permite inferir que es necesariamente obligatoria la 

poda de produccion en plantas de chirimoyo, especificamente en ramas de un aflo de 

edad, si se desea obtener el mayor numero de frutos en las planta. 

En el mismo cuadro se puede observar que en la maxima longitud de poda (50 

cm), se logra obtener la mayor cantidad de frutos por planta, alcanzando un valor de 
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128,6; mientras en la minima longitud de poda estudiada (20 cm) se obtiene 100,6 

frutos por planta. 

Garcia, Tapia y Farr6 (2001), en arboles de 12 afios de edad del cultivar Fino de 

Jete y distanciados a 7 x 4 m, obtuvieron en los afios 2000 y 2001, 52.1 a 207.0 y 

83.4 a 176.5 frutos/planta, respectivamente; encontrandose los resultados obtenidos 

en el presente trabajo dentro de los valores senalados. Asimismo los resultados 

obtenidos en el presente trabajo son inferiores a los valores obtenidos por 

Gardiazabal y Rosenberg (1986), quienes reportan de 168 a 210 frutos como maximo 

en plantas adultas con distanciamiento de 6 x 6 metros. 

3.1.5. PESO DE FRUTOS 

Cuadro 3.10 Analisis de variancia del peso de frutos en 10 ramas de chirimoyo. 

F. Variation G L SC CM Fc Pr>F 

Bloques 3 50457580 16819193.7 136 0342 NS 
Cultivares 3 325749405.2 108583135.1 8.76 0.013 * 
Long, poda 3 69513277.2 23171092.4 1.87 0.235 NS 

Error 6 74409024.4 12401504.1 

Total 15 520129287.9 

C.V.= 22.12% 

En el Cuadro 3.10 del analisis de variancia del peso de frutos en 10 ramas, no se 

encontro signification estadistica entre bloques y longitudes de poda en las ramas de 

chirimoyo, pero se obtuvo diferencia estadistica significativa entre los cultivares 

evaluados. E l coeficiente de variabilidad es 22.12 %, lo que nos indica que la 

variable es diferenciada entre los cultivares por sus caracteristicas gen&icas. E l alto 

valor que se obtiene nos indica la variabilidad en las repeticiones dentro del mismo 
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tratamiento, variacion que se debe posiblemente al material experimental como el 

vigor de las ramas, el numero de frutos, el vigor del arbol, etc. 

r 

Grafico 3.8 Prueba de Duncan (0.05) del peso de frutos en 10 

ramas de cultivares de chirimoyo. 

En el Grafico 3.8 de la prueba de Duncan (P = 0.05) del peso de frutos en 10 

ramas podados en los cultivares de chirimoyo, los cultivares Lanca y Fino de Jete 

alcanzaron el mayor peso de frutos comerciales con 22.2 y 18.2 kg en 10 ramas, 

respectivamente, sin diferencia estadistica entre ellas; pero son superiores y con 

diferencia estadistica significativa a los cultivares Campa y Bays; mientras que estos 

dos ultimos cultivares alcanzaron 11.8 y 11.5 kg de fruta, respectivamente, siendo 

estadfsticamente iguales. 

La diferencia del peso de frutos en 10 ramas existente entre los cultivares 

evaluados esta influenciado por las caracteristicas geneticas de los cultivares 

evaluados y el numero de frutos cuajados en las ramas podadas. 
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Grafico 3.9 Prueba de contraste de Duncan (0.05) del peso de frutos en 10 

ramas, con las longitudes de poda. 

A pesar de que no existe diferencia estadistica significativa entre los tratamientos, se 

realizo la prueba de Duncan (P = 0.05) del peso de frutos en 10 ramas con diferentes 

longitudes de poda (Grafico 3.9), donde es posible observar que no existe diferencia 

estadistica significativa entre longitudes de poda evaluados; sin embargo, existe 

diferencias numerica en el peso de frutos, siendo directamente proporcional a la 

longitud de poda, con valores de 18.0, 17.7, 15.1 y 12.9 kg de peso en 10 ramas en 

podas con longitudes de 50,40,30 y 20 cm, respectivamente. 

3.1.6. PESO DE FRUTOS POR PLANTA 

A partir de los resultados obtenidos en las 10 ramas podadas y evaluadas se 

realizo la proyeccion para determinar el peso de frutos por planta en los cultivares 

estudiados (Cuadro 3.11) y longitudes de poda evaluados (Cuadro 3.12). 
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Cuadro 3.11 Rendimiento en peso de frutos en cultivares chirimoyo. Topara, 

400 msnm, Chincha 2006. 

Cultivar 
Plantas 

por ha 

N"de 
ramas 

por 
planta 

Pesode 
frutos por 
rama (kg) 

Pesode 
froto por 

P**nt* (kg) 

Rendimiento 
(tm/ha) 

Fino de Jete 833 41,8 1,82 76,1 63,4 

Lanca 833 30,5 2,22 67,7 56,4 

Campa 833 473 1,18 55,8 463 

Bays 833 39,0 1,15 44,9 37,4 

En el Cuadro 3.11 se observa que los cultivares Fino de Jete y Lanca alcanzaron 

los mayores rendimientos con 63.4 y 56.4 tm/ha y los cultivares Campa y Bays los 

menores rendimientos con 46.5 y 37.4 tm/ha, respectivamente. 

La variacion de los rendimientos esta influenciado por las caracteristicas 

gene"ticas de cada cultivar, el numero de ramas por planta, el numero de frutos por 

rama y el numero de frutos por planta. 

Cuadro 3.12 Rendimiento en peso de frutos de chirimoya en las longitudes 
de poda. Topara, 400 msnm, Chincha 2006. 

Long, poda 
Plantas 

por ha 

N* de 
ramas por 

planta 

Peso de 
frutos por 
rama (kg) 

Pesode 
frutos por 
planta (kg) 

Rendimiento 
(tm/ha) 

L4 = 50 cm 833 37,0 1,80 66,6 553 

L3~40cm 833 35,8 1,77 63,4 52,8 

14 = 30 cm 833 43,0 1,51 64T9 54,1 

Li = 20 cm 833 42,8 1,29 55,2 46,0 
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En el Cuadro 3.12 se observa los rendimientos en peso de frutos para las 

longitudes de poda evaluadas, existiendo una relation directa entre la longitud de 

poda y el peso de frutos por rama. En el rendimiento del chirimoyo por unidad de 

superficie, las plantas con poda L4 (50 cm) se obtiene 55,5 tm/ha; con poda L3 (40 

cm), 52,8 tm/ha; con poda L 2 (30 cm), 54,1 tm/ha; y, con poda L i (20 cm), 46,0 

tm/ha. 

Al relacionar los altos rendimientos en fruta obtenido en los cuatro cultivares es 

similar a lo que reporta Limaylla (2005), con las mismas plantas y el mismo huerto 

fruticola Topara, con 15 a 20 cm de longitud de poda en ramas de una afio de edad, 

en los cultivares Campa y Fino de Jete con 54,9 y 53,0 tm/ha, respectivamente; y 

mayores a los cultivares Bays y Lanca que tuvieron 39,4 y 25,4 tm/ha, 

respectivamente. 

Mientras que www.cajamar.es (2005), en trabajos realizados en Espafia 

recomienda no superar las 12-15 tm/ha, lo que supone un numero promedio de 150 

frutos en arboles adultos en plantaciones con marcos de 7 x 4 m y 7 x 7 m. E l 

incremento del numero de frutos por arbol supuestamente reduce su tamafio y 

compromete el futuro crecimiento del arbol; sin embargo, los resultados obtenidos en 

el ensayo nos indican que en plantaciones de chirimoyo con adecuado manejo se 

puede duplicar o triplicar la productividad sin mermas en la calidad de la fruta, con 

unos 400 frutos por arbol y un rendimiento mayor de 30 t/ha en plantaciones con 

marcos antes mencionados. 
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3.2. CARACTERISTICAS FISICAS D E L FRUTO D E LOS C U L T I V A R E S 

EVALUADOS 

3.2.1. LONGITUD Y DIAMETRO DE FRUTOS 

Cuadro 3.13 Longitud, diametro y peso del fruto en cultivares 

de chirimoyo. 

Cultivar 
Longitud 

(cm) 

Diametro 

(cm) 
Pesode 

frnto(gr) 
Relation 

LTD 

Lanca 123 113 704,7 1,09 

Fmo de Jete 11,9 10,7 657,9 U l 
Campa 10,6 9,4 4953 1,13 
Bays 9,0 9,6 434,4 0,93 

En el Cuadro 3.13 se reporta la longitud, didmetro y peso de fruto en los cuatro 

cultivares, siendo el cultivar Lanca lo que muestra los mayores valores en peso con 

704.7 gr, longitud con 12.3 cm y diametro con 11.3 cm; el cultivar Fino de Jete con 

657,9 y 10,7 cm de longitud y diametro; el cultivar Campa con 495,3 gr, 10,6 y 9,4 

cm de longitud y diametro; y el cultivar Bays con 434,4 gr, 9.0 y 9.6 cm longitud y 

diametro. 

La relaci6n longitud/diametro del fruto en los cultivares Fino de Jete y Campa 

muestran los mayores valores 1.11 y 1.13, respectivamente; mientras que los 

cultivares Lanca y Bays muestran valores inferiores con 1.09 y 0.93, 

respectivamente. 

La longitud y didmetro de fruto esta influenciada directamente por el peso, a 

partir de estos resultados se deduce la forma de fruto de los cultivares evaluados. Los 

cultivares Campa, Fino de Jete y Lanca muestran la forma acorazonada; de igual 
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modo, se puede senaiar que la forma del cultivar Bays es arriflonada o acorazonado-

achatado diferentes a resto; la forma de frutos esta influenciada por sus 

caracteristicas geneticos especificos de cada cultivar (Fotos 3.1). 

Foto 3.1 Forma de frutos de los cultivares de chirimoyo 

www.bioversityinternational.org (2008), reporta en el descriptor de chirimoyo las 

siguientes formas de fruto: redonda, achatada, cordiforme, cordiforme alargado, oval 

y otras; asimismo, Tineo (2005), indica que las formas de fruto son: redonda, 

achatada, acorazonada, elipsoidal, alargada y otras. 
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Grafico 3.10 Longitud, diametro y peso de firntos en cultivares de chirimoyo 

En el Grafico 3.10 se observa la longitud, diametro y peso del fruto de cuatro 

cultivares de chirimoyo, siendo la longitud del fruto superior al diametro en los 

cultivares Lanca, Fino de Jete y Campa, a exception del cultivar Bays, cultivar cuyo 

diametro de fruto supera a la longitud del mismo. Los parametros de longitud y 

diametro del fruto, varia con el peso promedio de fruto. 

En la Foto 3.1 se observa la forma fruto y tipo de piel a la madurez en los cultivares 

evaluados. E l tipo de piel del cultivar Fino de Jete y Bays es impresa, el cultivar Campa 

y Lanca tiene protuberancias bastante pronunciadas en el periodo de crecimiento de 

fruto pero a la madurez se torna de un tipo de piel impresa a mamillata; debido a que en 

el ultimo caso mantiene protuberancias en la parte basal e intermedia del fruto. En 

algunos frutos de estos dos cultivares, es posible encontrar frutos de piel impresa con 

tendencia a ser lisos sin protuberancia alguna, lo cual esta influenciada por la cantidad 

de frutos, epoca de polirnzaci6n y entre otras. En general el tipo de piel esta 

determinado por el factor gen t̂ico de cada cultivar. 
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www.lyonia.org (2004), reporta las los siguientes tipos de piel: umbonta, tuberculata, 

mamillata, impresa y lisa (ver anexo); asimismo, el tipo de piel de frutos en cultivares 

evaluados en el presente trabajo corresponden a los tres ultimos tipos. 

3.2.2. PESO PROMEDIO DE FRUTO 

Cuadro 3.14 Analisis de variancia del peso promedio de fruto de chirimoyo. 

F . Variacion G L SC CM Fc Pr>F 

Bloques 3 7401,631 2467,210 0,40 0.618 NS 
Cultivares 3 142266,618 4742236 7,77 0.021 * 
Long, poda 3 925Z2I4 3084,071 0,51 0.710 NS 
Error 6 36640,415 6106,736 
Total 15 195560,878 

C.V.= 14.77 

E l Cuadro 3.14 del analisis de variancia del peso promedio de frutos existe 

signification estadistica entre los cultivares en estudio; mientras que para los bloques y 

las longitudes de poda evaluadas en el presente ensayo no se encontro significaci6n 

estadistica. E l coeficiente de variabilidad es 14.77%, lo que nos indica que la variable es 

diferenciada entre los cultivares por sus caracteristicas geneticas de los mismos. 

Grafico 3.11 Prueba de Duncan (P = 0.05) del peso de fruto en cultivares 
de chirimoyo. 
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En el Grafico 3.11 de la prueba de Duncan (P = 0.05) del peso promedio de fruto en 

cultivares de chirimoyo, los cultivares Lanca y Fino de Jete alcanzaron los mayores 

pesos de fruto con 638.3 g y 629.7 g, respectivamente, sin diferencia estadistica entre 

ellos; siendo superiores en peso y con diferencia estadistica significativa a los cultivares 

Campa y Bays, que presentaron 462.1 y 431.4 gr de fruto, respectivamente, siendo 

estadisticamente iguales entre ambos cultivares. 

Al comparar el peso promedio de fruto en los cultivares evaluados, los cultivares 

Lanca y Fino de Jete alcanzan los mayores pesos de fruto, mientras que los cultivares 

Campa y Bays producen frutos con menores pesos; posiblemente esta diferencia de 

pesos entre los cultivares se debe a las caracteristicas geneticas particular de cada uno 

de ellos, a pesar que recibieron el mismo manejo agron6mico. 

Garcia-Tapia y otros (1998), en trabajo de investigacidn realizada en Espafia sobre 

niveles de intensidad de poda de fructificacion concluyen que en el chirimoyo es 

necesario e importante una poda severa cortando las ramas del afio anterior para que el 

tamafio de los frutos sean uniformes; para ello, el pequefio segmento de rama podada 

permite obtener el mayor numero de flores en las yemas latentes, cuya fructificacion 

puede alcanzar un peso promedio de frutos alrededor de 600 gramos. Asimismo, 

reportan que la eliminacion total de las ramas del afio anterior no reduce el vigor del 

arbol medido como crecimiento de los brotes, si no que se mantiene igual que en el afio 

precedente. Por otro lado para obtener frutos con un tamafio promedio de 400 a 480 

gramos es necesario una poda ligera (solo una rama cada 40 cm con 40 a 70 cm de 

longitud), con renovation de ramas vegetativas. 

Por otro lado, los resultados obtenidos en el ensayo de 431,4 a 638,3 gramos, se 

ubica dentro de los rangos que reporta www.lyonia.org (2004), que menciona para 
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diferentes zonas de Ecuador, por ejemplo para el sector de Masanamaca perteneciente 

al canton Loja con el promedio mas alto de 1008,62 gr, luego le sigue el sector de 

Trigopamba con 507,91 gr y Jimbura con 495,74 gr; los sectores de Amaluza, Lauro 

Guerrero, Loja, Santa Cecilia, Tabloncillo y Tacoranga con un rango de 300 a 400 gr y 

el sector de La Papaya y Nambacola con menores peso promedio de frutos con 300 

gramos. 
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Grafico 3.12 Prueba de contrasts de Duncan (0.05) de peso de frutos en 
longitudes de poda evaluados. Tapora- Chincha 400 msnm 2006. 

A pesar de que no existe diferencia estadistica sigmficativa entre las longitudes de 

poda, se realizo la prueba de Duncan (P = 0.05) del peso de frutos en 10 ramas podadas 

(Grafico 3.12), para observar la diferencia minima de los pesos promedio de frutos que 

varian numeiicamente entre ellas, la longitud L 3 (40 cm) alcanza el mayor peso con 

574.4 gr y la longitud L4 (50 cm) el menor peso de frutos con 508.2 gr. 

Comparando los resultados se puede observar que existe una relation directa entre el 

peso promedio del fruto y las longitudes de poda a excepcion de la longitud L 3 , esta 
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variation esta influenciada por el numero de frutos por rama, vigor de ramas evaluadas 

y frutos cuajados. 

3.23. NUMERO DE SEMILLAS/FRUTO 

Grafico3.13 Numero de semillas por fruto en los cultivares de 

chirimoyo. Tapora, 400 msnm - Chincha 

En el Gr&fico 3.13 del numero de semillas por fruto, el cultivar Fino de Jete posee el 

mayor numero de semillas con 82,9; mientras el Cultivar Bays reporta el menor numero 

de semillas por fruto con 50,7. Este parametro esta influenciado por el factor gen&ico 

de cada cultivar y tambien la polinizacidn artificial. 

E l numero de semillas por fruto en los cultivares estudiados en las campafias 2004 y 

2005 reportado por Limaylla (2005), con 93.4 y 88.0 semillas para el cultivar Fino de 

Jete, con 84.0 y 77.0 semillas para Campa, con 81.0 y 71.6 semillas para Lanca, y 53.7 

y 51.9 semillas para Bays. Se puede observar que el cultivar Fino de Jete muestra el 

mayor numero de semilla y el cultivar Bays muestra el menor numero de semillas. 
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Grafico 3.14 Indice de semillas en 100 gramos de pulpa en cultivares 
chirimoyo. 400 msnm; Tapora, Chincha. 

En ei Grafico 3.14 del indice de semillas por 100 gramos de pulpa en cuatro 

cultivares de chirimoyo, se observa que cultivar Lanca posee el menor indice de 

semillas con 11.5, Bays con 12.0, Fino de Jete con 13.4 y Campa alcanza el mayor 

indice de semillas con 16.6. 

La variation del indice de semillas esta influido por la variabilidad genetica de cada 

cultivar, la polinizacion manual y tambien por el peso de fruto evaluado. 

www.lyonia.org (2004), reporta que la distribution de los frutos colectados tomando 

en cuenta el indice de semillas, es decir el numero de semillas por 100 g de pulpa, 

permite evidenciar que en su gran mayoria (67 % ) los frutos resultaron con un indice 

superior a 14, apenas una minima parte de ellos (8 % ) tuvieron un indice inferior a 7 y 

el 25 % restante de frutos tuvieron un indice entre 7 y 14. 
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3.2.4. PESO DE PULPA, CASCARA Y SEMDLLAS/FRUTO DE CHIRIMOYO 
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Grafico 3.15 Peso de pulpa, cascara y semilla en frutos de cultivares 
de chirimoyo. Tapora- Chincha a 400 msnm 2006 

En el Grafico 3.15 se observa el peso de los diferentes componentes del fruto como 

la pulpa, cascara y semilla; mas no asi se considero el peso del talamo, por ser este 

rnfnimo (5 a 9 gr). En el cultivar Bays se encontr6 59.5%, 34.4% y 6.1% de pesos en la 

pulpa, cascara y semillas, respectivamente; en el cultivar Campa se encontr6 62.7%, 

29.6% y 7.8% de pesos en la pulpa, cascara y semilla, respectivamente; en el cultivar 

Fino de Jete se encontr6 57.0%, 35.1% y 7.9% de pesos en la pulpa, cascara y semilla, 

respectivamente; y, en el cultivar Lanca se encontrd 62.6%, 30.2% y 7.2% de pesos en 

la pulpa, cascara y semilla, respectivamente. 

Entre las caracteristicas morfol6gicas mas saltantes en los frutos de los cultivares 

estudiados, el cultivar Bays posee cascara gruesa y consistente, mientras que el cultivar 

Fino de Jete presenta el mas alto porcentaje del peso de cascara, caracteristica fisica 

influenciada por la presencia de algunas celulas petreas (esclereidas) en la pulpa 

cercanas a la epidermis, que hacen que se elimine parte de la pulpa asociada con la 
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cascara, particulandad que no se observa en los frutos de los otros de cultivares 

evaluados. 

Al comparar los pesos que constituyen cada uno de los componentes de los frutos de 

los cultivares evaluados, estan dentro de los resultados que obtienen Gardiazabal y 

Rosenberg (1986), que reportan que el exocarpo (piel), fluctuo entre 16.62% en Concha 

Temprana y 25.6% en Margarita; el mesocarpo ( l a parte comestible), fluctud entre 

64.62% en Margarita y 78.82% en Concha Lisa 2, porcentajes similares se han 

encontrado en Atemoya; finalmente, el porcentaje de semillas oscild entre 3.12% en 

Serense Lisa y 9.82 en Margarita. 

33. CARACTERISTICA QUIMICA DE LA FRUTA 

3.3.1. CONTENTOO DE AZUCARES 

Cuadro 3.15 Analisis de variancia del contenido de azucares (°Brix) en la pulpa 
de la chirimoya. 

F. Variacion G L SC CM Fc Pr>F 

Bloques 3 1.836 0.612 036 0.7866 ns 
Cultivares 3 34.531 11.510 6.71 0.0241 * 
Long, poda 3 O i l 0.403 0.24 0.8687 ns 
Error 6 10.298 1.716 
Total 15 47.879 

C.V = 735% 

E l Cuadro 3.15, del analisis de variancia del contenido de azucares en la pulpa de la 

chirimoya, se observa que solo existe diferencia estadistica para los cultivares en 

estudio y sin diferencia estadistica entre los bloques y longitudes de poda. E l coeficiente 

de variacidn es 7.55%. 
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Grafico 3.16 Prueba de contraste de Duncan (0.05) del contenido de 
azucares (°Brix) en los cultivares evaluados de 
chirimoya. 

En la prueba de Duncan (P = 0.05) del contenido de azucares (°Brix) del fruto de 

chirimoyo (Grdfico 3.16), el cultivar Bays presenta el mayor contenido de azucares en 

la pulpa con 19.8 °Brix, superior y con diferencia estadistica significativa a los 

cultivares Fino de Jete, Lanca y Campa, que presentaron 17.4, 16.3 y 16.0, 

respectivamente, siendo estadisticamente iguales entre ellas. 

Analizando el Gr&fico 3.16, los cultivares de chirimoyo presentan diferentes valores 

porcentuales en el contenido de azucares en la pulpa, posiblemente influenciadas por 

sus caracteristicas geneticas especificas de cada cultivar. Es posible que el vigor de las 

plantas tambien haya influenciado en el contenido de azucares en la pulpa, la misma que 

esta relacionada con la nutricion y el trabajo fotosintetico realizado por cada una de 

ellas. 
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En el presente ensayo, el contenido de azucares obtenido en los cultivares Fino de 

Jete, Lanca y Campa es igual y ligeramente superior en el cultivar Bays respecto a lo 

que obtuvo Limaylla (2005), quien en el trabajo realizado en el huerto del vivero 

fruticola Topara, con los cultivares Fino de Jete, Bays, Campa y Lanca obtiene valores 

de 17.5, 16.6,16.5 y 16.1 °Brix, respectivamente. Mientras tanto son inferiores a lo que 

reporta www.portalbesana.es (2003), que seflala que los grados Brix de la pulpa del 

cultivar Fino de Jete es generalmente superior a 20 °Brix, lo que es del agrado del 

consumidor traditional; presentando el cultivar Campa semejante grados Brix a Fino de 

Jete, posiblemente se debe a la mayor acumulacion y transformation de fotosintatos en 

azucares; asimismo, es inferior a lo que menciona www.lyonia.org (2004), que seflala 

que el mayor porcentaje (45 % ) son frutos con menos de 18 °Brix, un porcentaje inferior 

(41 % ) son frutos con un rango de 18 a 23 °Brix; y solamente el 14 % de los frutos 

colectados tuvieron un valor para solidos solubles mayor a 23 °Brix; ademas, reporta 

que el sector de Masanamaca alcanzaron el mayor grados Brix promedio (26 % ) ; los 

sectores de Jimbura, La Papaya, Loja, Santa Cecilia, Tacoranga y Trigopamba son casi 

homogeneos en un rango de 20 a 24 °Brix; y en los sectores de Amaluza, Lauro 

Guerrero, Nambacola y Tabloncillo, igualmente son homogeneos con un promedio 

menor a 18 °Brix; lo que posiblemente han sido favorecidos por los factores medio 

ambientales como la temperatura y la radiation solar, referente al ensayo realizado en 

Topara Chincha. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados y discusiones del presente trabajo, se arriba a las siguientes 

conclusiones: 

4.1. CONCLUSIONES 

1. En la productividad se encontrd diferencias estadistica significativa entre los 

cultivares (C) en los parametros: numero de flores polinizadas en 10 ramas, 

numero de frutos comerciales en 10 ramas y peso de frutos en 10 ramas; mientras 

tanto, se encontro diferencia significativa entre las longitudes de poda (L) en los 

parametros: numero de flores polinizadas en 10 ramas y numero de frutos 

comerciales en 10 ramas. 

2. En el numero de flores polinizadas en 10 ramas, los cultivares Lanca y Campa 

presentaron el mayor numero con 59.5 y 50.5 flores, respectivamente, Fino de Jete 
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y Bays, presentaron 45.8 y 40.8 flores polinizadas, respectivamente. En longitudes 

de poda, las podas L4 (50 cm) y L3 (40 cm) se obtiene el mayor numero de flores 

polinizadas en 10 ramas con 58.0 y 56.3 flores, respectivamente, mientras que en 

podas L2 (30 cm) y L i (20 cm) reportan el menor numero de flores polinizadas con 

48.3 y 38.5 flores, respectivamente. 

3. En el numero de flores polinizadas por planta, el cultivar Campa reporta el mayor 

numero con 238.9 flores, seguido por Fino Jete, Lanca y Bays con 191.4, 181.5 y 

159.1 flores, respectivamente, influenciado por el numero de ramas por planta. En 

longitudes de poda, la poda L 4 (50 cm) alcanza 214.6, L 3 (40 cm) con 201.6, L2 

(30 cm) con 188.3 y L i (20 cm) con 164.8 flores polinizadas por planta, 

respectivamente. 

4. En el porcentaje de frutos cuajados los cultivares Bays, Lanca, Fino de Jete y 

Campa alcanzaron 91.8, 88.3,86.5 y 85.2% de frutos cuajados. 

5. En el numero de frutos comerciales en 10 ramas en cultivares de chirimoyo, el 

cultivar Lanca alcanzo el mayor numero con 34.5, Fino de Jete con 29.0, Bays con 

26.5 y Campa con 25.5 frutos en 10 ramas. En el numero de frutos comerciales en 

10 ramas en longitudes de poda, la longitud L 4 (50 cm) alcanza 34.75, L 3 (40 cm) 

con 30.5, L2 (30 cm) con 26.75 y L i (20 cm) con 23.5 frutos comerciales en 10 

ramas. 

6. En el numero de frutos por planta en cultivares evaluados, el cultivar Fino de Jete 

presento 121.2, Campa con 120.6, Lanca con 105.2, y Bays con 103,4 frutos por 

planta. En el numero de frutos por planta en las longitudes evaluados, la poda L4 

(50 cm) alcanza 128,6 frutos; la poda L2 (30 cm) 115,0 frutos; la poda L 3 (40 cm) 

109.2 frutos; y la poda L i (20 cm) 100,6 frutos por planta. 
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7. En el peso de frutos en 10 ramas, los cultivares Lanca y Fino de Jete alcanzaron el 

mayor peso con 22.2 y 18.2 kg en 10 ramas, respectivamente; mientras que los 

cultivares Campa y Bays alcanzaron 11.8 y 11.5 kg de fruta, respectivamente. En 

las longitudes de poda, con las podas L» (50 cm), L3 (40 cm), L2 (30 cm) y L i (20 

cm) se obtuvieron 18.0, 17.7, 15.1 y 12.9 kilogramos de fruta por 10 ramas 

podadas. 

8. En el rendimiento de los cultivares, Fino de Jete y Lanca alcanzaron los mayores 

rendimientos con 63.4 y 56.4 tm/ha y los cultivares Campa y Bays con 46.5 y 37.4 

tm/ha, respectivamente. En las longitudes de poda, se obtuvieron con la poda L4 

(50 cm) 55,5 tm/ha, con poda L2 (30 cm) 54,1 tm/ha, con poda L3 (40 cm) 52,8 

tm/ha y con poda L i (20 cm) 46,0 tm/ha. 

9. En el peso, longitud y diametro de frutos, con el cultivar Lanca se obtiene los 

mayores valores con 704.7 gr, 12.3 cm y 11.3 cm de peso, longitud y diametro, 

respectivamente; el cultivar Fino de Jete con 657,9 gr, 11.9 cm y 10.7 cm de peso, 

longitud y diametro, respectivamente; el cultivar Campa con 495,3 gr, 10,6 cm y 

9,4 cm de peso, longitud y diametro, respectivamente; y, el cultivar Bays con 

434,4 gr, 9.0 cm y 9.6 cm de peso, longitud y diametro, respectivamente. 

10. Los cultivares Campa, Fino de Jete y Lanca muestran la forma acorazonada de los 

frutos, el cultivar Bays muestra la forma arrifionada o acorazonado-achatado 

diferentes al resto. E l tipo de piel a la madurez del cultivar Fino de Jete y Bays es 

impresa, el cultivar Campa y Lanca impresa a mamillata. 

11. En el peso individual de frutos, los cultivares Lanca y Fino de Jete alcanzaron los 

mayores pesos con 638.3 y 629.7 gramos, respectivamente, los cultivares Campa y 

Bays presentaron 462.1 y 431.4 gramos, respectivamente. En longitudes de poda, 

99 



con la poda L» (50 cm) se obtiene el menor peso de frutos con 508.2 gr, con la 

poda L-2, L i y L3 se obtienen 532.3,546.3 y 574.4 gramos, respectivamente. 

12. En el numero de semillas por fruto, el cultivar Fino de Jete posee el mayor numero 

de semillas con 82.9, Lanca con 79.7, Campa con 77.6 y Bays con 50.7 semillas 

por fruto. 

13. En contenido de azucares, el cultivar Bays presenta 19.8 °Brix, superior a los 

cultivares Fino de Jete, Lanca y Campa con 17.4, 16.3 y 16.0 °Brix, 

respectivamente. 

4.2. RECOMENDACIONES 

1. Realizar la poda de fructificaci6n a longitudes de 30 y 40 cm para la obtenci6n de 

altos rendimientos en el cultivo del chirimoyo. 

2. Realizar el mismo ensayo en condiciones de los valles interandinos de Ayacucho 

como los valles de Huanta y San Miguel, productores de chirimoya criolla, 

evaluando los mismos parametros. 

3. Realizar la poda de fructification y la polinizati6n artificial en los cultivares 

criollos de chirimoyo en los valles interandinos de Ayacucho, particularmente 

en el valle de San Miguel. 

4. Introducir a los valles de San Miguel y Huanta los cultivares Fino de Jete, 

Campa, Lanca y Bays para su adaptaci6n y la masificacion de su cultivo por 

la calidad de sus frutos. 
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ANEX02 . 

Cuadro 2. Peso por rama, peso promedlo de fruto y numero de frutos por rama en plantas de 
chirimoyo Annona cherimola Mill, cultivar Lanca, Topara 400m.s.n.m. - Chincha. 

Trwtm. ntm$H> PuotnmM Wdttaitot 

* 

1404 468,0 9 

* 

2 1220 •10.0 2 

* 

3 as» 687.8 4 

* 
4 614.0 2 

* 
t 
0 

ISM 884,0 
2 * 

t 
0 1181 894.0 2 * 7 1289 842,0 2 * • 
9 

1018 800.0 2 
* • 

9 1290 482.2 3 

* 
10 39M 737,8 8 

* 
tumt 16628 2T 

* 

BBEL. 1862.0 MM 2.7 

Trtttm. RtmtW PtM/rtmtfal h iewomtt l N'dtfrutM 

i 

2848,0 840,3 8 

i 

2 4984,0 828,7 • 

i 
3 2308,0 788,7 3 

i 
1822,0 
4080,0 

311.0 
•18,0 

i 
8 

1822,0 
4080,0 

311.0 
•18,0 

i 8 3199,0 •39,2 • i 7 2938,0 887.8 i 8 
8 

3122.0 780.8 4 
i 8 

8 844,0 344,0 1 

i 
10 1870,0 •23,3 3 

i 
tumt 27040.8 37 

i 

ttSSh. ,,, 27044 f30.» 2.7 

KHSlBkT^E^^ 
4044 MM 

2 894 297,0 2 
3 SAM 

sUW 
1222,0 3 

4 863 2*9,3 3 
8 608 803.0 2 
8 2280 870,0 4 
7 2488 822,0 4 
t 914 304,7 3 
9 1688 414.6 4 
1 0 I860 630,0 2 

tumt 1»77» 32 

worn. 1377.6 • M l , »A. 

i 

1 2228 742,0 3 
2 1288 281,0 « 
3 1816 •39,3 3 
4 iili m.i I 
6 4242 707,0 8 • 3072 7M,0 4 
7 1960 990,0 2 
• 1066 828,0 i 9 sosa 633,8 • 
10 4182 •97,0 S 

tumt J7374 42 
Dfom* 3737,6 M i l J,A 



ANEX0 3. 

Cuadro 3. Peso por rama, peso promedio de fruto y numero de frutos por rama en plantas de 
chirimoyo Annona cherimola Mill. Cultivar Bays. Topara 400m.s.n.m. - Chincha. 

liaLTal n*mtH> •Mo/rimifa) 

$ 

' T8HT 
828,0 2 

$ 

2 
3 

4H 480.0 1 

$ 

2 
3 1028 3427 3 

$ 
4 1088 848,0 2 

$ 
8 824 482,0 i 

$ 8 2004 888,0 3 $ r 1100 880.0 2 $ 
8 438 218,0 2 

$ 
8 1010 SQS.0 2 

$ 
10 1742 438.8 4 

$ 

WID» 10841 83 

$ 

prom, 1084,1 471.4 1.3 

Tr«*m. *MWN» •tfo/nmtta) WtftfrutM 

J 

1 1344 
448 3 

J 

3 1218 3 

J 

3 1340 448,7 3 

J 

4 1184 877 2 

J 
« 1038 818 i 

J 8 1488 498.7 3 J 1 1040 820 2 J 
8 804 482 2 

J 
8 2838 827,8 8 

J 
10 1030 818 2 

J 

tumi 13100 27 

J 

prom. 1310 «m W,. 

THttm. lUmtN* • M O M l M t a ) • M O orom, (a) WdtfruMf 
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840 420 

J 

2 
3 
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J 

2 
3 804 402 2 

J 

4 300 300 1 

J 
8 8M 276 2 

J 8 838 278,7 
3 J 7 1120 373,3 3 J 

8 1020 340 3 
J 

8 1078 638 2 

J 
10 318 318 1 

J 

mm 7081,8 •» 

J 

prom. 788.1 184.1 » 

TriMffl. umte »MoA*mita> ••to prom, (a) N*<nmno8 

j 

1 sur 838 4 

j 

2 2070 414 8 

j 

3 884 332 2 

j 

4 888 343 2 

j 
8 218 218 1 

j 8 1830 407,6 4 j 7 3421 488.7 1 j 
8 1224 406 3 

j 
8 1884 336.8 8 

j 
10 1080 380 3 

j 

H R M 14781 31 

j 

prom. 1478.1 410.6 »i! 



ANEXO 4. 

Cuadro 4. Peso por rama, peso promedio de fruto y numero de frutos por rama en plantas de 
chirimoyo Annona cherimola Mill. Cultivar Fino de Jete. Topara 400m.s.n.m. - Chincha. 

iffisa ftamtN" Ptte»nm(o) Pt*oof©m,(ay N*d*frytM 
1 2360 713.3 3 
2 662,7 3 
3 1320 660.0 2 
4 ess 659,0 
S 1831 944,0 2 

- 5 e 1S12 804,0 3 

3 7 614 614,0 1 
s 1412 706,0 2 
9 212B 709,3 3 
10 13S0 690.0 2 

tumt 1«M 
ofom. 1110.1 1S6.S 2.1 

i i f C T •WTETrnBi • . . " , , ' , ' 1 
i 862 862,0 1 
% 712,0 4 
3 2338 1 778,0 3 
4 SS1S 788,8 7 

-3 
o 

6 1774 877.0 2 

-3 
o 

e 620 620,0 1 -3 
o 

r 3432 872,0 6 
s 626 626,0 1 
9 1620 606,7 3 
10 2812 862,4 8 

tumt 21348 33 
worn. 1234,8 6774 3.3 
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O 
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O 
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1446 723,0 2 

i 
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i 6 3238 839,7 8 i 7 1810 603,3 3 i 
6 3396 866,0 
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Anexo 5. 
Cuadro 5. Numero de flores polinizadas, frutos cuajados, reguialres, irregulares, cosechados y raleados 

por 10 ramas en las longitudes de poda en cultivares de chirimoyo (Annona cherimola Mill.). 
Topara, 400msnm - Chincha. 

N* Frutos por 10 ramas 

Cultivares Long. 
Poda 

flores 
poli./lO cuajados regulares irregulares no 

desarrollados raleados cosechados 
ramas N° % N° % N e % N° % N° N e % 

1 • 

L ! 38 30 78,9 25 83,3 3 10,0 2 6,7 3 22 73,3 
1 • k 42 37 88.1 22 59,5 1 2,7 14 37.8 1 21 56,8 

| U 59 53 89,8 37 69,8 7 13,2 9 17.0 7 30 56,6 
w L4 63 53 84.1 42 79,2 11 20,8 0 0,0 13 29 54,7 

L l 52 45 86,5 37 82,2 7 15,6 1 2,2 10 27 60,0 
2 L? 55 51 92,7 43 84,3 8 15,7 0 0.0 6 37 72,5 
3 U 65 52 80,0 47 90,4 5 9,6 0 0,0 15 32 61,5 

M 66 62 93.9 55 88,7 4 6.5 3 4,8 13 42 67,7 
L » 

29 26 89,7 26 100,0 0 0,0 0 0,0 3 23 88,5 
S, L ? 29 27 93,1 23 85,2 4 14,8 0 0,0 3 20 74,1 
S L ? 47 42 89,4 34 81,0 8 19,0 0 0,0 7 27 64,3 

M 58 55 94,8 44 80,0 7 12,7 4 7,3 8 36 65,5 
o L j 35 29 82,9 27 93,1 1 3,4 1 3,4 5 22 75,9 

i i h 49 42 85,7 36 85,7 5 li ,9 1 2,4 7 29 69,0 
1 3 L? 54 49 90,7 40 81,6 5 10,2 4 8.2 7 33 67,3 

L 4 45 39 86,7 35 89,7 2 5,1 2 5,1 3 32 82,1 



Cuadro 6. Componentes del fruto en cultivares de chirimoyo (Annona cherimola MUL). Topara, 
400n»nm - Chincha, 

Cultivar Long. 
Poda Peso(g) Semilla Peso (g) %Peso Cultivar Long. 
Poda Peso(g) 

N° Peso (a) Cascara Pulpa Semilla Cascara Pulpa 

I 
i 

Li 
Lj 

444,0 69,5 
83,4 

32,5 111.5 
175.8 

300,0 7,3 25.1 67,6 
55,6 I 

i 

Li 
Lj 477,6 

69,5 
83,4 36,2 

111.5 
175.8 265,6 7.6 36,8 

67,6 
55,6 I 

i U 569,4 86,5 47,0 179,9 342,6 8,3 31.6 60,2 
I 
i La 381,2 71,0 30.4 94,3 256,5 8,0 24,7 67,3 

I 
i 

7,8 29,6 62.7 

I 

U 636,0 74,3 45,0 171,5 419,5 7.1 27,0 66.0 

I 
h 795,2 91,8 54,3 230,8 510,2 6,8 29,0 64.2 

I u 656,3 67,6 48.0 214,8 393,5 7.3 32,7 60,0 I u 680,7 85,2 52,8 218,5 409,3 7,8 32,1 60.1 I 
7,2 30,2 62.6 

Ba
ys

 U 492,4 53,9 29,0 169,3 294,1 5,9 34,4 59,7 

Ba
ys

 L 2 
316,6 46,2 21.6 115,2 179,8 6,8 36,4 56,8 

Ba
ys

 

L? 481,5 53,3 27,5 162,8 291,2 5,7 33,8 60,5 Ba
ys

 

U 395,7 49,4 23.5 131,4 240,8 5,9 33,2 60,9 Ba
ys

 

6,1 34,4 59,5 

Fi
ao

 d
e J

et
e L) 667,0 93,5 61,0 249,0 357,0 9.1 37,3 53,5 

Fi
ao

 d
e J

et
e 

L? 470,2 65,1 41,0 159,4 269.8 8,7 33.9 57,4 

Fi
ao

 d
e J

et
e 

L? 719,6 91,4 49,2 266,4 404,0 6,8 37,0 56,1 

Fi
ao

 d
e J

et
e 

U 614,0 81,6 43,5 197,3 373,3 7,1 32,1 60,8 

Fi
ao

 d
e J

et
e 

7,9 35,1 57,0 



Anexo 7» 
Cuadro 7. Peso, longitud y diametro de frutos en cultivares de chirimoyo (Annona cherimola Mill.). 

Topara, 400nun m - Chincha. 

CAMPA 

Tritam. Long, 
(cm) 

Dlim. 
(cm) PMO(o) 

L1 100.1 80.4 442.8 
L2 116.2 100.7 548,7 
L3 113.4 105.1 604.8 
L4 94.7 89.2 387.2 

105.8 93.8 495,3 

LANCA 

Tratam. Long, 
(em) 

Dlam. 
(em) Ptto(g) 

L1 117.9 109.8 594.8 
L2 128.1 118,4 767.9 
L3 121.9 112.4 740.7 
L4 124.8 112.2 695.6 L4 

123.2 112.8 704.7 

BAYS 

Tratam. Long, 
(cm) 

Dlam. 
(em) Peao(g) 

L1 92.3 96.1 483.7 
L2 82.8 89,4 349,7 
L3 98.0 102.3 504.3 
L4 87.1 95,6 419.7 

89.5 96,3 434.4 

PINO DE JETE 

Tratam. Long, 
(em) 

Dlam. 
(em) Ptao(g) 

L1 124,0 111.1 730.2 
L2 107.2 98,8 605,4 
L3 127,8 115.0 780.9 
L4 116,6 103,9 615.3 

118.9 107,2 857.9 



Anexo 8 

5: Lisa 
Foto 1. Tipos de piel encontradas en la colecta de chirimoya. Loja, Ecuador, 

2001. 



****** 

JESTASC SfACMO 
A 

; 1 
/ / 

/,./ 
" 

f r / 

m • < r : : - " ' • 

> * « X 

V . \ ^ 

tftsm-jmrn**- X \ 
**>*-

^**»c -T*>r*u-»*i**>r* 73» 


