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L lNTRODUCOON 

El nance, (!Jyr.wn.ima crasdfoJia, L) es un frutal ori&n:rriu dll América tropkal, 

rnu:y popular en los paí�es Ce�Jtroamcricanos por el agradable Rabor d� = frutas. Al 

mismo tlcmptl es u n  arbusto o árbtll pequeño de vi�insa a¡Y.trien�ia por el brillo de !roS 

hnjas y el c olor de sus floru� por lo que muCh•lS lo usan como pl:mtn omnmental. El¡ un 

árbul de crecimiento r:ipido, iniciando Sil fructificación al segundo ailü. 

En esta especie una de los rnayore� problemas es que no �xisten variedades 

UdiDidas, puc>l su propagación >re hace por semilla (en forma o:spont:ln�a muc!Jas veces o 

nrti:ficialmente) lo que produce uua gran variahilitl:!.d de plantas. No se ltan hecho 

��ludios de propagación. sobre todo :!!.""t:xual, qu� p�TID.iten perpetuar plantas de 

cara.,-¡�risticas iguales a In madre en C:lSo de eawntrarse un tipo �uperior de plantn.. Esto 

p�TID.itirá me jurar enfbnna notable l a  procluctividad de C>;(C cultivo, asi cmno uuifor1IIi= 

la calidatl del pruducro, tal C()!llU se hm;e en otros frutales donde exist�u variedades 

definidas y c onocidas que !agente busc·a. 

En el crum del nMcc enconlra.r" un tipo superior y poder mantenerlo por 

propag-&ión ru;cxual ptmllitirla tener tt11 el mcrcndo tip<.!S conocidos por el pú.blico y 

mejor= SLI CQmerci:llización. 

En este es!Udio se intentó encontrur el mcltod1.> y la 6poca más adecuada par:l. 

propagarlo de una rnanera oficict:l:k por est.'Ula.S, acodas ru . .<reos e injertos. 
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JI. RE"VlSION DE LlTERATIJRA 

A. Generalidad� sub re el nance 

L Origl'll dcinance 

El nance es originario de las sabana¡; y �clvas del sur de- Mfxico (León, 1975), 

Otros {R�hm y Espig, 1 'i9l) indican qtre e� originario d� CentroamGrica, mientras que 

Calzada (19M) afinna que "s originario de América trnpical, pero otros investigador1::1¡ 

indican que su origen es en las lodias Occide;nmlcs. 

El nance es tm árbol de hasta 10 m, de tallo r.nnosn, algn achaparrado, 

¡>--riern:"iente a la familia Malpighiucea (Romero, 19/il), aunque 1\lorton (1987), afinna 

qne pue<k llegar a sobrepasar los 10 m \legando a medir basta 20 m de ulmra. Otros 

autores como Cavalcante (1972) y Calzada (1984), aseguran que r.JraS vec"s sobreprum 

los S m. 

!)us hojas wn opu<'stm;, coriáceas, cortame:nle pedoladas, de 7·15 cm lb largll 

(Calzada, 198+). Tiene -:lpice =inado ó redondeado, el haz es gl<tbro y ritme un 

tomento fem•gíneo más o meno� abundru:tte en la cura infiorior o <:rrvé� (Romero, 1961). 

La flor ap:..recc en inflorescencias de tipo racimo d� 15·20 cm de largo (Col7llda, 

1984) y según Cuvalc:mk (1972), el racimo e� al;rrgado con thmm de 1.5 cm de 

diámetro, ct>n wro!a arnllril!a de 5 pem.!os libres y con 10 eS!ambreR de 4 rrun de altunt. 

Las anter& �on ohlrmgas, basiJijas. Tiene un ovario glabro, �Í!pero y cun 3 estilos que

terminan en 3 estigmas agudos (Romero, 1 !161). 
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El fruto es tlna drupa esfCricu d:: alrededor de 2 cm de dili.metm, de color 

atmrillo lllliíO.rm� ó con áreas anaranjadas (Callada, 1984}, agregando Ro¡uqo (1961), 

que es globosD, de 1 en• de diámetro. ::nn:rrillo por :fu�ra, blanco inkriormente, algo 

ac�itoso, comestible: y cno una sola semilla. Cak indicar quc];:! llamada semilla o hueso 

interior en n:ulidad son 3 cubiertas seminales fusionadas en un Órg¡mo. 

3. Aspcclos agronómicas 

3.1. Suclu 

SegUn i\Iorton (198:7), en M�xico el árbol se encuentralam:ryoda de las vcce� en 

terrenos pedrego�os, adztnás crece bien �:n l'!rrCllo� areno�os y alc-.ilino-arenuso�. 

También puede d�sarrollarse en suelos qt>e han sido degradados por la:teción del fuego ó 

que sean est\Oriles, !tiendo «lile árbol 11110 de los pocos que propern en e= condicion��, 

pttu en suelo� con alto� contenidos de silicio no crece mis de 3m de aitur.._ (Romero, 

1961). 

3.2. Clima 

El rrance es un frut:U de clima tropical y subtropicai, en C<'otro::nnérica y 

Su:r:n:nérica lo� rungos de di.'l!ribución vruJ. desde el niwl del mar h=a los 1800 m <le 

altura(J\.lorton, 1987) Jo que coincide <:on Romero (1961), quilh.! también dice que el  

n:mce no prosper.:t a m:fu¡ de 180() m sobre el  nivel d�l mar. 
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J. u�os. 

La epidermis del nance e� utilizada pam colorear de moreno a pálido los tejidos 

de algodón y en ocasiuaes �e hace tinta con los fintas verd�s (Rnmcm, 1961). 

Por otro lado Calzada (19!:!4-), menciona que la corteza del Urbol coniicne taninos los 

cuaJe� son utilizados tm la industria del cuero y como larmncos por sus propicdad-:s 

:mtidiarrék"ll. Según ]\olorlon (1987), en <-léxico las sustancia:; eXIf';l]das del :irboi �on 

utilizada� para tratar úlcern.�. La pulpa se eonsume cruda o sirve para l a  preparación de 

dulces, bebidas y vinos (Leóu, 1975). 

B. G�-neralidad es subn' la pr<II"'IS"-ciÚn por acuda a�re<J 

El ar-odo es un método ® propag<tCión ru�diante d cual. s�: provoca la fomrachín 
d� raíces adventidas en un tallo que clrtá todavía adherido a la plarJta m�. El tallo 

enraizado o acodado se separa para coaverlirse �ll una nueva plauta que <:rCce Juego con 

su� propias raíces. El acndo airc<J �" I.ISa para propagar dj,•er.;os árbol�s y arbm;los 

tropicales y subtropic::llcs. 

El prim\<r paso en un acodo aéreo com:i:;tc en auillur o cortar la cort= del t:J.llo 

o rama a U[]OS 50·60 c m  debajo de l a  punta y dependicnda de la clase & planta, se- quita 

por completo de alrededor dd Wlo una tira de C<Jrteza de l.& a !..S cm de ruu::ho, 

asegurando la remociOn completa del floema y purte del c:imbi!liil. Seguidamente, 

aln:dedar de l a  secciUn auilluda, se eoloca una hola de !lltl8go ligeramente h1liiiedecido y 

bien eXprimido. Alred�dor del musgo se cc>loca un:t errvoll:tJr.J. plá:;tica amarrada en 

ambus e1.1remos. 
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SegUn Hartmann y Kcster (1989), la aplicación de urt ma!c¡·jaJ cstirrmlador del 

enra.h:amicnto como ácido indolbutírico. n la hcrida superior del a11illo, resulta benéfica 

en algun3.'! esp�cies. 

�·adores r¡uear� la regeneraci<in de plantlli" I'''r at.:odn 

El =i=irnto de un acodo est:i. <'II fumió11 de la nutrición de la plt!nta madre; 

trnramientos a la b"lida con :reguladores y el ani!lado; l a  e.�clusión de la luz o etiolación; 

el acorrdiciomnnicnJO fisiulógico y la juvenilidad del makrial acodado (Ilartruann y 

Kestcr, 1%'9). 

C. Generalidades suhre la propagad/in por injertn 

&ic e� el más import:wte de los medio� de reproducción m;.:xua] de las plantas. 

Por el injerto se pueden obtener de una planta innumerables d�scendieutes con la.• mismas 

c;n-acturísti cas (Rueda, 19 55). 

Aún ruando el patrón proporciona al injerto los medios n=�aTio� paro que siga 

vivit.--ndo y viccvena, cada parte cons'-'!"Y;l las �idade:;; y las propiedades que le son 

c=tellitica.;, dt.>sde la t\1rma y color del follaje o de sus talle� hU>."l::l Jru; flores, los 

frmos y todas sus de:tn<Í!; curn.::tcrísticas, qu� úguen siendo gcnetiG3!IItlnle iguales. a las 

del tipo o 3rbol de origen (Ofaz, 1943). 

&1e procedimiento tb multip!icru:ión se utiliza en casi todas \;.u; especies frutales 

y pres�onL> numen'= venm;ias ya que permite propagnr ráplilirmeme una nu<:"Ya variedad, 

con;;erYando Ínlegram�'!ll.e t\1dos �us c=teros (preco�idad, fertilidad); mkm:is de poder 

su;;timir una variedad mala por mm buena, sin qu� sea indispem;:lble ;unmcar y •·cplanlnr 



ntwvamentc; puede rosmurnr un árbol llgOtado; permite adelanta!' la produccicín de un 

fu-bol prop¡¡gado por semilla y pennite en algunos suelos, el cultivu de especies que de 

utramam:ra no scda posible debido" diV"f)]aS condicion�� adven;ru; (De Rav>:l, 1%6). 

Para el éxito de la iajert:teión es necesario que haya afinidad entre el patrón y el 

injert(), que dcber-dn ser de la misma fumilia, anoque no necesariamtrnle del mihmo 

género, La epoca de injertación debe coiacidir con el movimiento de la savia tuno para 

el patrón comu para el injerto, preliTrnt=-.."rrle par'« el primcro. El patrón debe ser 

bastante fu�rte p:1rn poder recibir e l  Weno. El injeno &be term" IJJJa yema como mínimo 

(2. tl 3 en la ruayoria de  los casos), bien c<:>ns�imida y procedrnte de un árbol sano y 

vigoroso. Es importante hacer cortes limpios, con inslrumentos limpios y bien ;tli.lados. 

Hay que �st3blecer un perfecto cont:tcto entre las l';onas cambiaks del patrón y &! 

injerto, aunqu� 3ea c n  un ptmto. P= ev:it.ur la penetración d� agentes exteriores y la 

influencia del airo, del sol, etc,, se deber.i recubrir la zona del inj�rto con ligaduras, 

cint:as de pl:ístico, ceras o bcrtnncs. 

D, Gcner.ilicladcs snhre l:a prnpugactOn pnr estacas 

En la propa,<YlWián por niacas, se ccrta de la planta madre una porción de tallo, 

rníz u hoja, después de Jo cu::r.l esa porción �e coloca en cimas condiciones mnbienia!es 

favorubles y se induce a que forme raicc::s yt:lllo, obtcni6Idose con ello una planta nueva, 

que es idén!ica a In planta. madre, salvo alguoamutación que ln:tl)' rara ve?. ocurre. 
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Trat:.mientf! de he; cst>tta:s Cllrr n�guladnn::; de crecintienlo 

n� "cu::rdu con Hartmano y Krstcr (I9S9), el objeto d� tratar estacas con 

sustallcías reguladoras del tipo :ruxina, es :rumentar d porceruaje d� estacas que tbrmao 

raíces, aceler;u- l a  inidacibn dl: e!las, murt«Ut!r el número y b calidad de las raíces 

producidas por estaca y m"jorar la uniformidad dt:l ,nmjzamíento. !..m; sust:mcias 

químicas qu� s e  b:m encontrado como m:ís efectivas para estimular l a  pmdnecióu de 

raíces udventicias en cslacaJ¡ son el itcidu inilollmtíricu (IRA) y el :icidu nu!talcnncético 

(NM), mmque se pueden usar otra.�. El ácido indolbuilrico e:¡ probablcmenie el mejor 

material paro uso general debido a qu" no es tóxico para las phmta.� en una amplia gama 

de concentraciones y es efectivo para estimular el �=niz,unicruo en un gran númer<> &: 

�ecies. Las do�is qoo usualmrnte se emplean v..rian lllltrc 1000 n SOOO ppm 

d...t�endieudo de (a especie. 

Fu.,.-,le demH!erial par.;: estacas 

En la propagación por eW<.cas, de acuerdo con Hartman:u y Kester (1989), es de 

gran importancia l a  fuente u origen del material. Las plantas madres tk !as ctm.lcs se 

obtengan d�bcn ser fieles al nombre y al tipo, estar bi�<n mruidas y can suiicienre 

humetl.1.d en el tc:rrrenG, deben tener suficiente penetnciiio de la luz solar, estar libres de 

problemas sao.ii.;Jrios y encontrarse en el e�t:J.da /isiológíco nd"cuado, de m= q1.1e las 

est:a.cru¡ que �e tomen de e!!as tengan posibilidades de cm-alzar. 
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M_e<.iiM ¡y.tr« .:unill:-..mientn 

l.as estacas de mllCbas especies de plan� emaiz;¡n C{ltt !ilciliclad en una grun 

diversidad d� medios desde agua pura., �.,_elo aerlcola, � u:;errín, musgo, tierr-«, 

perlita, vermiculita, grava, "�puma plástica a mezclas de �!los, pero en aquellas qlle lo  

hacen con di:ficu]tad puede tener grnn irrfh.umcia el  tipo de medio que se use, no so)amentt: 

en el pm:centaje de cstacal; enraiz:a.das, sino t:arnbi("ll en In calidad del sistema radical 

formndo. 

Arena: En Cpocas 3!1teriures se llliliz:aba mucho la arena p or llll bajo cesto y Iacilidad de 

obtencit'>u. Cu;¡ndo se enraizan estacas en an.."na esta.� ¡>roducen un sisrema radical largo, 

no ramificado y quebrJ.dizo, en corrtrn.._<t!.- coa el si..<tema radical fibroso y r;1mificado qu� 

se de�arrolla �n otros mediQs mái; retentivos y compactos. 

Mus�o tllrbos1>: Con frecuencia s" emplea =go lurboso (Pe;:ll IDQ:iS) mezclado ccm 

perlita Q =a en varias pr,porciones, prioeipalmenle para :lUillCillllr la capacidad de la 

mezcla para retener agua aunque esto aumenta el riesgo de regar con exceso (Hartmarm y 

Kesrer, 1989). 

Tipo de estacas 

Por �u origtm ¡medet1 �er de raiz, hoja o tallo, Es!a.'l últimas por su gn<do de 

Jignilioación pueden �er leñosas, �ernileño�as o horrb;\ccas. En el caso de piMta!; 

:tebóreas o arbusüvas, aparte de [:u¡ estacas leño�as o se:milciiosas, se puede utilÍZln" 
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material d� natural�z;¡ herbácea al tomar lo� terruinale� con boj;¡;; de rnmas en 

�'""irniento. Este es el ripll de estaca que más posibilidades d" enr.UZ.U. tiene, por lo 

jóvcn y activo de su naturalw:a, que tic;nd� a producir lo neec�:n-io para que se induz<:a la 

1\!rmación de raíces, Sin emb::.rgo, mucha� veces este es e-l tipo d� e!!la.Ga. que m<is 

fácilmente se deshidr:lta o pudre por la mi:;ma sucuknc:ia de !!liS tejidos, Par ello es muy 

importante prPtcgerla, desinfecrtando el medio y las estacas o usando un medio virgen. 

Por otro !rulo, se deben usar cstructu.:-as qu" eviten la p6rdida de agua. por pane de la 

e�tn.ca como el nebulizador o la cámarn hermética de plástico para que ésta no s" 

deshidrate ;!IItes de producir raices. 

Estructuras de propagación de estacas lenninales Cmiht�jas 

(Hanmann y Kester, 1989) Es pasible cnlocar polietileno tran¡;¡¡=e sobre nn 

simple arwazOn de alambre, f=do de c�l:l forma el tú.ne! hermético, para 

proporcionar asi una cubierta barara y muntener 100"/<> de humedad relru:iva, con lo cual 

se uúnimiza la pérdida de agua de las bujas y ésms se mantienen funcionales, lo que 

permite que co[abocen en el proceso de iniciación y enraizamiento de la estaca. F..u <:>stc 

crum es importante usar por lo menos 50% de sombrn para <OVitar un sobrecalentamiento 

del interior de la c:lnmra 

En otros casos, se puede emplear el sistema de nebulización que llllmlil.--ne una 

película de llgll:l sabrc las hoja,; y evita que estas traru;piren y pitlrdan su propia agua El 

problema con "�te Ultimo método es que �e requien."'l de varias condiciones como 'b"llll 

!impía. electricidad permanente ��� ,¡ di a, y un equipo �ofisticudo, todo lo cuaJ nn es fiic:il 

reunir on nuestros pai��$. 
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ill MATERL\LES YMETODOS 

El trabajo se realizó en la Se«:ión de Propagación de Plantas del Departamento 

de Horticultura de la EAP a 800 metros sobre el nivel del mar, 14" Lat. N y 87" Long. O. 

en el valle del río Y eguare, E1 Zamornno, Departarnenro de FrnocisC<:> Morazán. 

Propagaciiin por acod<> aéreo-

En el ensayo se usaroo árboles adultos de narn:c, localizados en la Se�dón dc

Propa,«ación de Plantas. El medio de e!JJ"3izamieu1o ¡¡¡¡a<fo fue musgo (peat moss) 

humedecido a razón de un puñado por acodo, se quiló un anillo de corteza de 2 a 2.5 cm 

de ancho alrt<d.,dur de tuda la rama a 50·60 cm de la pllllla y la corteza se despegó con 

mucha facilidad. Luego d e  rodea.- la zona del aniJJo con el medio cru:ai=te humedecido 

y bien exprimido, se envolvió eirta masa de nmsgo con mm bolsa d e  polietilcno 

transparente y se ató lo más compactamente posible. A los acodos tratados con aJ.l.>i.ina 

(Acido Indo! Blllirico) se le aplicó é�ta eo forma de talco a 3,000 ppm en la zona 

superior del anillo, donde empezaba la cortezanuevam<:nrt:e. 

T.us ru;odos se hicieron en 4 épocas del año: mayo, agosto, noviembre de 1994 y 

:fu-bren:> de 1995. 

Los �<:>!!Íos usados fueron los siguientes: 

-Ramas con brote lcrminal maduro, roás AIB en polvo a3,00(l ppm. 

-Ramas con brote terminal malluro, �intr.rtamit:nto (tehiigo ). 
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Se utilizó un diseño en BCA en donde se hicieron cuatro repeticiones de 5 

acodos por mrtamiento en 4 fu-boles di�trilmidos al a;:ar. 

La toma de datos se realizó tres meses después de haberlos rualizado, evaluando 

el porcentaje de acodos eumizados y d número de raíces por acodo. 

Propag:.:tdón por injerto 

El ens;:,yo se realizó en la SecciÓII de Propagación de P!an:r:a;; de la EAP. Se 

tllilizm-on patrones de la misma edad ordomadru; en bloques de 4, utilizando 3 tipos de 

injerto. Lllil púas fueron obten.idos de los árboles adultos de nar¡q que se enconuaban en 

la misma secci<.>a El disello que se utilizó fue unBCA con 7repeticiones de 4 injertos de 

cada uno de los 3 tipos sigui�: púa apical, pluma lateral e ingl�� simple. 

El ewayo se hizo en 4 épocas del año; mll}'<l, agosto, noviembre de 1994 y 

febrero de 1995, evalmindo el porccnt:Jje de injertos prendidos al mo::s de realizados. 

Prop�w.u:iiin p11r estacas 

&te ensayo se realizó en la Sección de Propagación de Plantas de la EAP, Se 

utilizó como medios enraizantes uua mezcla de 50% de arena de rio- SU% ¿., IlJl.!S:%'l y un 

=dio lGIY'h anmade rio. En llll eweyo preliminar se encouJró mejor enraizamiento en el 

medio de 100"/., arena de ti o, por Jo tanto se decidió segui' el ensayo solamente con este 

medio. Las estacas termio:ales co¡¡ hojas de 12 a 15 cm de- largo fuer-o!! obtenidas de los 

mismos árboles adultos de la sección y JU<Ogo de :troíadas con su respectivo traiamierrto, 

¡¡�restas a enraizar dentro de un tiun:l herméti<:o de polictileno tnmsparente bajo 50",1, de 
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sombnL El diseño que se utilizó fue 1m BCA con 4 repcliciorres de R estacas por 

tratamiento. 

Los tr<liamien!os que se utilizaron fueron los siguientes: 

-Estacas terminales con brotes en crecimiento activo, con 1,()00 ppm de AlB. 

- Estacas terminales con brotes en crecimiento activo, con 3,000 ppm de Affi. 

- Est:acas tetminal<>S con brotes en crecimiento uiivo, con 3,000 ppm de AIB más heridas 

en l a  ha<;e. Estas consistieron e¡¡ 4 cortes longillldina!cs de 2 cm que pertetnn"OD la 

corteza de labllile de la estaca hasta tocar el leíío o madera. 

-Estacas terminales con brotes t:II crecimiemo activo sin tratamiento (leiDgo). 

Todas las estacas tenían de 2 a4 hojas y un largo enrre 12 y l5 cm. 

El ensayo se hizo en 4- tpocas del año: ma¡ro, agosto, noviembre de 1994- y 

februo de 1995. Se evaluó el pO>c�e de emniz:!micnto y d nfu:ntTO de raíces por 

estaca a l.;;s 3 meses. 
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!V. RESULTADOS Y DISCUSION 

Pnopagaclánp<:�r ac-ado aér= 

En el cuadro 1 se c-bserva que no hubo una difurencia significativa en�«: 

tratamientos durante las 4 Upw;as, ya que en todos se obllervan altos porcent;yes de 

cnraiz-dll!iellto. Se puede ob:ren'ar que en mayo se obtuvo el mejor porc�c de 

enraizamiento de las 4 época¡; en acodos tratados con AIB en polvo a 3,000 ppm, donde 

se alcanzó un 911"/o de enraizamiento. El cuadro 2, n:JlleStra que los ace>dos trnbdos con 

AIB tuvieron rnaym mimero de raíces que el testigo, pero esta diferencia resultó no 

significativa eu ninguna de las épocas probada�. 

En agosto de ¡¡c¡¡crdo a lo qU('; se obs�a e-n el cuadro l, �e obtuvo o::! mejor 

porcentaje de =ziZ;mllento de las 4 épocas para el testi.go, siendo de 90"/o, aunque esto 

!lO fue mucho rr:r.JYor que en las otras épucas. También se puede untar que el número de 

raíces por acMo durante las 4 ,;pooas, nO U!VO diferencia significativa, entre acodos con 

y sin amdna, uotándose que no mejoró signific>ttivamente el nUmero de raic"s por ru:odo 

con el uso & AID, pero si el tamaño de las raíces, produciendo raíces más lwgas y 

gruesas que el te1rtigo. Esto puede debo;rse a que la auxina provocó un =immiento más 

rápido, lo que se tradujo = una miz más desarrollada en el momento de la eva!uació!l. 

También al mes y medio empezaron a notarse [as r.rices a través del plástico del acodo, 
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Ct�-'l.dro l .  Purc�t:1je de <;;�u-.úzamiento de n.codDS aéreos de mmc� en 
difererucs época¡; del año. El Zamorano. 199-1-95 

Tmromientos mayo/94 agosiu/94 nov/94 febrcro/95 

-Con IBA 90:r "" S :Ca 85> 
3,000 ppm 
-Testigo SO> 90a Rl!n "' 

Separación d� medias. J>ru,ba duncan al 5% 

Cuadro 2. NUmero promedio de raico;os en acodos aéreos d� uance en 
diferct!lcs épocas dd año. El 7.:Jmorano. 1994-95 

Tratamiento� 

-Con IBA 
3,000ppm 

-Testigo 

ruayo/94 

25,7 n 

14.2 a 

ago:;to/94 

9.5 ;l 

10.4 \l 

Sc¡:�aracíón de medias. Prueba duncan al 5% 

nov/94 fe!:>rero/95 

21.2 a 7.4a 

19.0 a 6.5 a 
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Los porcentajes de ennUzarniento p3ra los acodos pudieron haber sido mayores, 

pero se vieron afectados por la pr-esencia de la hormiga Cnmponotus ahdominnlis. que 

encontraron tJ1} ambietW fuvornble en e l  musgo, perfOrando la holsa de polietileno y 

realizando galerias en el mcdi>J, frvOJXeieru:lo la pérdida de humedad y daño de las 

raíces. 

También se pudo observ3!" que lrubo gran variabilidad en el número de raíces 

formadas por acodo entre los árboles cala misma época, pero no para los lr<!íal:nientos 

en el mismo árbol, mostrando d e  esta forma la gran variabilidad genética de este frutal. 

Los porcent<9es de enrai=niento de lilll acodos se pueden cormider;u- altamente. 

positivQs para todas las épocas tanto para acodos "l:r:!bdos como para el testigo. Se 

e=idfml que este podría ser \lll <>xcelemo: sistema d� prop;¡,nación asc:¡,_'Ual de esta 

especie. 

El uso de auxio.as no tuvo mayor efecto, lo cual es lógico pues parece que esta 

espe<.:ie tiene un alto potencial de ewaiz:arnienlo natural, sin ne<:esidad de tratamiento ya 

que Jos porcentajes fueroo muy altos en el testigo, por lo que la auxina pm:o pudo haber 

Cilll\:ribuído a mejorados. Las referencias en la  litcra!rn:a (Hartm:mll y Kester, 1989) 

Indican lo mimw, que muchas especies no responden bien al tratamiento con auxi:na en 

los acodos a6rem: y menos en este caso en que el testigo tm-o un porcentaje mny alto de 

em-aiz:amicnto. 



Pro!J":.:aciún por injertn 

Como se ob��rv-J: e n  el cuadro 3, hubo ditCrendas significativas en el porcentaje 

de prrndimiento de injertos, resulta.rtdo e l  d� ht:ndidura. <Oomo el mejor, dando ruar-cadas 

diferencias can los otros tipos, en !Odas las Cpocas de injertadóu. El mayor porcentaje 

de prendimiento fue de 86% en el mes de agosto. También se nota el efcc!o de la época 

sobre el prendimi�ntu de los injertC}S, donde se ohse-rYa 40"/o de preodimicmo para 

hendidura en el mes de nDViembre, pero aún a.�í fue lJlá¡; alto qu.c el de los otroR 

tratamientos del mi�-mo mes. 

Se puede obsen'W que no hubo difrrencia�igrrificalh'n en !<Js prendimientos P""'

los injertos de pluma lateral e inglés simple dcDiro dt: la misma época, pero ambos 

= una martoailit disminución en el mes de noviembre. En este IDC$ �e ven afecl;:;l.(jos 

los tre� !raiamientos, cs!o puede �cr debido a la baja temperatura y l a  humedad de esta 

época, la m:is..fría del rulo, coincidit,ndo con Hartrnllllll y Kc�icr' (1989), quienes indican 

qoe la lemperalllra tiene un efecto man:ado en la producci{m de tejido de soldadura dd 

iqjerto y qu.c en algunos frutulcs la baja lcmpe:rníur.:l retarda el desUJTo1!o de la 

cicarriw.ción en ln unibn del injerto. La tasa de formación de cul.lo que es el tejido de 

soldadura del iojerto =enra en razón directa con la temper.Jlum. 

�e puede notar q= con excepción de la época fría (noY 94} e l  prendimiento del 

iojcrto, sobre todo de hendidura, fu� muy smisfac\Orio considerando que p;rrn el mismo 

injertaUur esta cm �u prim= Q:periencia, por lo que si esta pr.ktica se hiciera en. forma 

comercial, mejornrían estos purce¡¡l.njes al enconrrur el injertador los "sc�retos" parn 

mejor.rr lu� porcentajes de prendimiotlto. 
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Cuadro 3. l'tlrccnu;je de prendimiento e¡ o injertos de mm ce en difert:rlte� 
epucu:; del año. m Zamorano. 1!194-95 

Trníami"'ltOS mayo/94 agosto/9•1 novf94 febn:rol95 

Hendidura 15o 86u 40a SO a 

l'luma l;¡¡er.¡l 6lb 5Th 25b 60b 

Inglés simple 5Th 40b 20b 5Th 

Separación de medias. Prueba duncan al 5% 

Se puede <fucir que d inj�r1u en nauce, sobre todo el d� h<'lldidura, es un m6todo 

que ofrece muchas posibilidades de u;;o <;{liDercial como en muchos Jiutalc�. Hay que 

cnconlrar tipos de phnW superiores y empezar a perpetuado� ase¡,_-ua.Jmentc, tal como se 



[8 

Prllpagación por estacas 

En el cuadro 4, se puede ve¡- que en mayo de 1994 no hubo WJa di:ft:n:ucia 

significativa entre Jos tn<lamientos, ya que todos pre:rentaron !>ajos porcentajes de 

euraizamiento, esto pudo deben;e a la afta !Cmperalnra durante esta época, doude l a  

mayoria d e  las estacas murieron por deslridr--&iación. El �'or porceullYe, aunque este no 

fue muy alto se presentó en estacas tratadas con 3,000 ppm y en las te¡,iigo, pero 

obteniéndose mayur núm:ero de mi ce� en las de 3,000 ppm. como !llUeStra el cuadro 5. 

En agosto de 1994, se puede V« que el testigo tuvo un mayw porcenú!Je de 

enraizamieoW con respecto a lo� otros, -pero no eflilldístic<l!lleiltC significativo. La 

aplica.:ión de AIB no nrejoró el porcentaje, ni el número de raico:s, en las estru:as que 

:fuo;:ron tratadas, Esto pudo deberse a la !legada tardia de las lluvias, l a  cual. prowcó qw 

las altas tempcn:rtur:Is se extendieran hasta estos meses, las cuales deshidnltm-on las 

estacas temrinale�, que si bien es cierto son un material activo parad crm:imiento, pt:ro 

también con lamismafacilidadse deshi<lrat:arL 

En noviembre de 1994, lrubo diferencia significativa entre tratamientos debido a 

un aumento en el porcentaje de ennllzamiento para aquellas estacas donde se aplicó AID 

a 1,000 pprn y 3,000 ppm, además de obten.ersc el mayor número de raíces por e�1<w.ll; 

para 201bos tratamientos ( cua<ko 5). 
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Cuadro 4 Porecnraje de =i=ieoto d� cs:tacas terminales con brote en 
cre<:imiemo ae�ivo, u� nance, en di(erenres épncrn; del año. 

El Zamorano. 1994-95 

Por�o:ntaje de enrai?::Jmienw 

Trammientos 5/94 8/94 11/94 2195 

IDA 1,000 ppm l6o 2S.ln "" 6 " 

IBA 3,000 ppm "' 22 " "' 12.5a 

IBA 3,0il0 ppm+ 16a 25 " m 3.1 a 
Heridas en la base 

Testigo "" 40,6a 280 3.1 a 

Separación do media;;. Prueba dunc::m al 5% 
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Cuadro 5 Número promedio de r-.úces en es!=as terminales C1l1l brote en 

cro:<.:imio;:nto activo, de nance, <>11 di1�-s é¡m= del aiio. 
El Zamorano.l994--95 

Núm::ro de nllc"'s 

5194 11/94 

IDA 1,000 ppm 2.4a l. S a 7.2a l.Oa 

IDA 3,000 ppm J.3a Lb '·"'"' l.Sa 

ffiA J,DOO ppm+ 2.1a 1.la l.1b 0.3a 
H:ridas en la base 

Testigo l. la 2.4a 2.3b l.lffi 

S�=ión de medias. Prueba dunc:m a15% 
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En febrero de 1995, se presentar<ln porcentajes y número de ralees por ectacas 

extremadamente bajos, comparados con los resmltados obtenidos �n los meses anteriores, 

com<J se mue:stran en el cuadro 4 y 5. Esto pl!do haher.;e debido a que la planta madre y 

l a  estaca se vit:roJJ <lfuctadas por la b<:ga temperaíun! de esta «poca. 

Tambil-n se puede notar que Unto los porcentajes de euraizamieiJ1o como el 

número de raíces por estrtca siempre fueron bajos para 3,000 ppm +Heridas en la base, 

don& las heridas parecen no favore.::er el ertraizamic:nto. 

Las raíces desacro!!adas en l a  arena resultanm ser hammte largas, no ramilicadas 

y quebradizas, siendo esto dem'entajoso para su traasplante, por lo qoo se recomienda un 

medio con ;;úgo & liJUSgo o m3tcda orgánica que permita desarrollar un sistema radical 

más ramificado y frondooo. 

F..n lo refr:rente al uso d e  estacas terminal.e!l en crecimiento activo, se pu"de notar 

que- si bien km resultadilll han sido aleutadores sobre todo o:unovicmhre de 1994, todavía 

no se ha alcanzado un nivel coml'fcia!mente muy satisfactorio, salvo el d" AIB a J ,000 

ppm en noviembre. Esto puede deberse a un exceso de calor en la ClÍ:mara hermética de 

plástico, lo que podría mejorarse poniendo más sombr-a G reduciendo algo el área follar, 

cortando parte del foll<Ye para reducir la transpiraciÓl! de !m; estacas. 

Esto es el <:aso <k muchas especie.' en  que hay que desarrollar una metodol<>gi:a 

algo mas pnx:isa en términos de teroperahlnl, superficie foliar, grndo de sombra 

(Hartmann y Kester, 1989) para l!eg.<r a un óptimo enraizanllerrto. Por )<J que se ve el 

potencial e;;ta ahí sólo es cue<lliou de encontrar la fOrmula precisa 
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El hacer herida.; no paroce necesario corno en ot= especies y oo está definido 

cuil es la dósis de IBA más adecuada p<Jr lo variable de los resultados en cada época, 

incluso e! testigo en agosto reSI!ltÓ ser el III<'<iDt" de todos. 

Los .alentadores resultados de noviembre pudieron deberse principalmeute a qne 

existió una menor temperatura ambiental en compar=ión a Jos lotes de mayo y agosto, ya 

que comeiiZ<lha la época !Ilás fria del mio. Esto r:n apariencia cootrnrllce lo qm: se indica 

pam los resultados de los injertos, que prendieron meno� durante esta época. Esto se 

eXplica con el heclro que lo� injertru¡ se hlcieron al medio ambiente en 

noviembre-diciembre en que las temperaturas bajarou, mientras que las estacas estaban 

bajo cármu-a hermética de plástico, que de por sí eleva notablem"'lte la tempe:ratru:a 

inlmor. Por ello en nov1embre la baJa de la tempera!Urn externa en realidad podria 

significar una temperatura adecuada dentro de la cámara y por ello en e�ta época 

enraizaron mejor las estacas, si bien para lw iniertos estn fue la peor época, porque 

estaban sometidos a 1\:mperatur:a ambiental, que fue más baja que la de !a cámara. 

Los coeficientes de variación para los ensayos de estacas resultaron altos, 

¡wsi!Jlemente debido a la vm-iabilidad genética del frutal, al tamaiio de las unidades 

experimentales y a la gnm diversidad de respuestas entre la estaca y tr.munientos. El 

diseño experimental quizá tampoco fue el más 3pr0piado. En próximos ensayos se 

deberán tomar en cucn1a e�tos fuctores para. nJducir el error experimenta!. 
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V. CONCLUSIONES 

1- Se ptrede decir qlle, en general, el mmce es tm frutal de iacil pmp..gación asexual. 

2.- El acodo aéreo di{¡ excelentes resultados en !Odas las ép<}C>lS. Las aplicaciones de 

ácido indulbm:lrico (AlB) a 3,000 ppm, no tuvieroa efecto en mejordl" el porcentaje de 

enrai=iento, ni t:l número de raíces. 

3.- El mejor tipo de iJYcrto fu<'l el de hendidura, donde se consiguió el mayor 

porcentaje de prendimiento en todm¡ las 6p()Cas, con Mcepción de la.� épocas más frías 

(nov-enero) que parecen ser menos apr<)piadas en las condiciones de El Zamoi1!l1o para 

el pre¡¡dimiento de todos los injertos. 

4- El mejor me� para obtener un buen �ente y un mayor nú=o de mices por 

estaca terminal con hojas fue- en noviembre con 1,000 ppm de ffiA, aunque también con 

3,000 ppm se obtuvieron resultados slmila.txs. Eu general, el uso de estacas no dió 

rew!tados óptimos en este ensayo pero �� muy pmmisores. Las lreridas en la base de la 

estaca no mejoraron el enruizamiento. 
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1- Reutiznr trabajo� pw:a poder encontrar una variedad definida, la cual pu�da 

prOpt!gUC'Se de mancrn asoXllal. 

2- Usa.· el inj\lrto o el acodo aéreo inkialmcote como método� de propagación asexual 

del llllllCC. 

3- Probar algunas vari:w.tes (l""'Jl�r:llllra, smubra, mcdio,área foliar, etc) p::n;1 mejorar la 

propagación por estacas terminale� en crccimi<:nto activo. 

4- Hac�-r más en�ayos de propagación asexual, sobre Iodo en cW.Cas terminales en 

crecimknto acrivo. 
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VlL RESUMEN 

Se internó encontrar el moitodo y la época ncis adeGuada par-a propa,=r <:>1 nance 

(Syrsonima cra:sdfolia, L) en forma asexual, evaluando injertoS. estacas tcnninales <:on 

hojas y acodos aéreo� realizados en 4 épocas de! aiio (mayo, agosto y noviembre <k: 

1994 y febrero de 1995), En injerto� se utilízaron patrones de !a misma edad y tres tipos 

de injerto (hendidura, inglés simple y enchapado lateral) en un diseño en BCA con 7 

repeticiones de 4 injertm¡ de c-ada uno de los 3 tipos, evaluando su prendimi.enlo al mes 

de realizados. Se prepararon estacas tenninales en crecimiento activo wlocadas Jr.Yo un 

túnel h=ético de plástiw a !OO"A. de humedad, en un medio de 100% areua de rio con 

los siguientes tratarni�O'S: AIB a 1,000 ppm , AIB a 3,000 ppm, Heridas en la base + 

lliA a 3,000 ppm y el te!rtign en BCA con 4 repeticione$ de 8 estacas, evaluando el 

porcen:b:jc de enraizamiento y número de raíces por efrtaca ¡:, los 3 mcs�rn. En acodos se 

realizm:-on 2 lr<lí<lrnlcntos, AIB a 3,000 ppm y testigo, utilizando musgo coroo medio 

envuelto en polieti!eoo transparente, enBCA 

En injertos hubo difucncias1goi:ficativa entre tratamientos, siendo como el mejor 

injerto el de !tendidru:a en !as 4 épocas, superando a los otros 2. Se observó también una 

disminución cn los prendimientos para todos los tratamientos en el mes de noviembre, 

debido posiblemente ala baja temperatura de eRa época 

En elllacas terminales !os resullados no fimnm tan aleniadores pneil los 

porcentaJes y número de raíces fueron bajos a excepción de IBA a 1,000 ppm en el mes 

de noviembre de 1994-, donde se regiSiró 69% de enraizamiento. Los sistemas r&dica!es 

resultaron bastante largos, no ramificados y quebradizos, por haber lls::tdo arena como 

sustrato. Las heridas en !a ba:;e d" laestacan<J mejoraron el enraizanUento. 
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Ea acodos aé:rws se obluv:ieron excelentes ¡wrcent;yes dtl =aizamientos en las 4 

épocas, sin diferencia significativa entre el te-stigo y acodos tratados con IDA a 3,()-(}Q 

ppm. lo cual indica que esta e�e<:ie tiene un alto potencia! de e:oraizamiento natnrn1 por 

acod(} ..n-eo. 
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lX. ANEXOS 



Ane¡::o l .  An:ilisis de varianza para el crecimiento del brote err injertos 
d��ranle la época de mavo 

Fuente de Suma de Grados de """"""" ValorF 
variación cuadrados libertad medio calculada 

T rmamientos 1310.269 ' 262.053 5.00 
Erroc 2203.281 42 52.459 

Total 3513.551 47 

Coeficiente de Yitriación: 59.55% 

Anexo 2. Análisis de varianza para el cre<;imiento del brote CTI injertos 
durante la época de agosto 

Fuente de '""'""' Grado� de Crullindo ValorF 
variación ru""""" libertad medio calculada 

Tratamientos 232.037 ' 46.407 3.51 
Erroc 555.14-0 " 13.217 

Tobl 787.177 47 

Coeficiente de variación: 61.75% 

An�-xo 3. Análisis de varianza para el porcent<\ie & prendimiento de 
injertos en 4 épocas del año 

Fuente de s-& Grados de Omdn<do Valor F 
variación cuadrados libertad medio oolrul""' 

Tratamientos 4034.833 ' 805.966 19.07** 

Erroc 253.833 6 42.305 

ToW 4288.666 J l  

Coeficiente de vari=iórr: 12.428 
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Anexo �. r\mili� de vari>IVZa par.t el porccutaje de enraiz:unien(o en acodoR 
ab·�os por trat:unientos cu4 époc"" del año 

Fuente d� Swna de Grados d� 
variación cuadrado� libertad 

Tratmui:nlOS 15.125 
Errur 174.750 

Total 189.875 

1 
6 

7 

Coeficiente d" variación: 6,39"/u 

CmWrndo 
medio 

15.125 
2.9.125 

Valor F 
calcularla 

0.52 

Anexo 5. An:\.Iisis de v::riaoza pnrn el de enraizamieut<1 Ue acodos aéreos en 
ramas con brote rerminal maduro con o sinAIB a 3,000 ppm, ro 

mayo do !994, 

Fuente de Suma de Grados de 
variación cuadrndo> libert:.d 

TrmamienlO� 200.00 1 
Erroc 2800.0 6 

Tow 3000.0 7 

Coeficierot� U" vuriaci(in: 25.� 1% 

Cuadr.lliu 
=dio 

200.00 
466.66 

VnlorF 
calculada 

0.43 

Anexa 6, An;í.lisis devariartta pnrn el enraizamiento de ac<>do� Weos en 
ram;u; con brote temllnaJ mo.duro con D sin Affi a 3,000 ppm, en 
;¡gosto d= 1994. 

Fuente de Suma de GrJdo� !le C"""'"'o ValorF 
variación -· libertad medio calculada 

T ralami<'lllOS 450.00 1 4.:>0.00 \.SO 
Erroc 1500.0 6 2.50.00 

Total 1950.0 7 

Coclicicntc de vru-iación: 1 01. Hi% 
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Anexo 7 Anilisill de vari= para el rnraizamiemo de :ll;()dos nén:os en 

rnnm.<¡ con bro!e lertniual madun1 con o ún AlB a  3,000 ppm, en 

nnvicmbre de 1994. 

Fue!!le de Sll!Jlade Grados de Cmillnillo Valor F 
varia.::ión cuadrados libertad rm:dio calculada 

Trammientns 50.000 1 50.00 0.08 
Error 3550.0 6 591.0 

To<ill 3600.0 7 

Coeficienm de variación: 28.1iJ% 

Anro::o S J\ná.lisis dcv;u-i:mzapara el rnrdiz:nniento de acodos aéreos en 

ramas con brote terminal maduro con o sin A1B a 3,000 ppm, en 

fubr�ro de 1995. 

fuente d" Suma de Gr.ld.Ds de Cmrl=Jo Va!orF 
variación cuadr;ulos libertad medio caJculad.'l 

···--
TratmnientM 0.125 1 0.125 o. o o 
Error 1210.75 6 201.79 

To<ill 1210.875 7 

Coefidente de variación: 16,68% 

Anexo 9 .  Tcmpcr;J..turas m:iximasy mínimas en gradu� C�"I!lígrados, de !994 
y 1995 en el valle del Zamor:mo. 

1\19.1- i'IIAY • •  TUN . •  rOL. AGO. SEP. dCT. NOV. DIC. 

ML'>Th1A " 12 >3 11.5 12 9.5 '-' 7.5 
l\lA.XI:MA 33.5 30.9 31.4 31 31.5 31 30.6 30 

1995 1!:1\'K FEE. 
MINThL-\. 7.6 6.S 
J\L\XL\·L\ 34.5 31.6 
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Anexa 10. An:iHsis de varianza p!lr.l el nUmer-o de rníc�s de estaca.� 
terminales con brotes en crecimiento activo con diibn.mtes 
tratamit;:I�tos, en mayo de 1994. 

Fmmte de Suma de Grades de �' Valor F 
variación cuadrarlos libe.t.1.d medio calculada 

Trw:nniemos 50.74 5 S.45 0.90 
Erroc 84.31 9 9.36 

Total 135.05 15 

Coeficiente de variación: 133% 

Anexo 1 1 .  Análisis de varianza paru el nUmero de raíces de estncru; 
terminales coo brotes en crccimhmtG activo con diferentes 
trn!:mtientos,en aeosto de 1994. 

Fu�nte de Sllj])a de Grados de CtJadratlu ValorF 
variacióu ru"""""' !ibemd medi.:t cn.kulada 

T r.ili!mi<'l!(O� 5.91 ' 0.9&6 0.33 
Erroc 26.59 9 2.9:54 

Total 32.50 15 

Codici�m" de variación: 93% 

1\ne:;::o 12. Análisis devari= pnrn el número de raices de e�tacas 
krminuks con brotes en �Tl:cimiento'"aetivo con difcnmtes 
tralumicnlos. en ooviembre de 1994. 

Fuente de Suma de Grado� de Cmdrndo Valnr F 
variación �'Uadrados Iib�ruw madio calculada 

T=ientns JOU\1 6 16.96 3.4Y 
Error <14.129 9 4.903 

Total !45.94 15 

Coeticicnte de var[aciórr: 60% 



Anexo lJ. An:il isis do;; variarrzu p;u·;¡ el nitmtAD d� r.llce� de estacas 
lcnninalc� con brotes en cr�cimiento activo con difcrt:o¡tes 
lrnlrunienlOS, en fubrero de 1995. 

Fuente de Suma de Gr-.lliu� Uc 
variación �-uadrados libertad 

· --
Tratamientos 10.5771 6 
&m 20.3939 ' 

Toml 30.9710 15 

Coeficiente de variación: 156% 

1.7628 
2.2659 

Valor F 
calculada 

0.78 
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