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RESUMEH

Se hizo an ensayn para var si el acidn giharélico [A-G-J
aumantaha el cuajada de frutos de duraznn an condicionas fie
noches con temparaturas superioras a1 maximo ideal da 15°C.
32 hiciaron aplicacianas de 0, 25 y SD ppm- da A.G. al
momenta da la antesis, an algunos casas a toda la rama y an
otrcs solo a las flares, avaluandusa al cuajado inicial,
cuajado final, page pramadio da frutos y randimianto par rama.Les fins tratamiantns can acids giharélico superarnnsignificativamanta al testiga an cuajada inicial yInnméricamante an cuajaflo final, siando-major el tratamianto de
50 ppm. L05 tratamientos a la flux solamente, no llagaron afruta maduro. El major peso pramedio da frutos Se ohtuvu con
25 ppm. si bian na fua significativo. Les randimiantas par
rama con las fins dusis da.A-G. fuaran numéricamanta supariaras
a1 testign.

El testiga, tuvo un alto cuajado par habarsa adelantado
la fecha da flnracifi la que coincidié can nochas mas fresca5
y adacuadas para al cuajado natural-



I . INTRDDUC(ZION

E1 cultiva dal durazna podria aar un ruhra intarasanta an
paisas coma Honduras dauda gran parta dal consume sa imparta
0 as da fruta da pahra aalidad, taniando una alta damanda para
consume frasca y para au industrializacién. En las paisas
trapicalaa asta as una fruta qua sa imparta, la aual la haaa
tanar un pracia alavada. par aaa razén ha habida un maraada
intaréa an praducir durazna an al trépiaa, danda par madia da
praatiaaa coma la dafaliacién, la auprasién da riagas y la
aplicaaién da aampanaafiaras da fria sa suprima 0 5a avita la
dormancia a la qua al durana antra duranta al inviarna an
climas tamplados.

La limitanta qua aa prasanta an al trépiaa media y baja,
aan las altas tamparaturaa naaturnas, qua si aahrapaaan laa 15
“C, aauaan un haja a nula paraantaja da frutas auajadas.

E1 aaida qiharalica puada suplir la falta. da bajas
tamparaturas qua son nacasarias para. un buan_ cuajada an
algunaa frutalas, par la qua su aplicaaifin padria parmitir un
cuajada adaauada auanda las naahas prasantan altas
tamparaturas.

E1 ahjativa dal praaanta astudiu fua tratar da rasalvar
al prablama dal baja paraantaja da frutas cuajadaa an
candiaianas da altaa tamparaturaa naaturnaa, y aatablacar la
major canaantraaifin da aaida gibaréliaa para tal prapaaita,
aai coma datarminar la major farma da apliaar aata praduata,
Si a tada al arba1_ a ramaa, 0 laaalizada an laa flaras
salamanta.



II-REVISIDN DE LITERATURE

A.Botfi nic§

El durazno {Prunus parsica L.) as originario do China,
partanaca a la familia Rosaoaaa y al ordan Rosales. B5 un
érbol da porta media, da 4 a 3 metros da altura da tronco
corto. Posaa hojaa altarnas y floras paquafias, madianas ograndas, qua amargan y abran antes qua las hojas y tianen
cinoo pétalos. El fruto as una drupa oarnosa con la samilla
adhariaa o no a la pulpa (Laa1 y Antoni, 1935}- El fruto
consta da tras partaa: E1 axocarpio, qua as la pial axtarnacon 0 sin vallooidadaa, al masoaarpio, qua oonatituya laparta carnoaa oomaatihla y al andocarpio, oorazén o huaso quaas la parta dura qua oontiaua la samilla- fcoston, 1989}-

E: Ellfi l flfl’

E1 arhol dal durazno sa adapta bastanta bian a sualoaligaramanta aranoaoa- Es una planta ralativamanta intolaranta
al pie mojado, por lo oual no daha plantarsa an sualoa muyaroillosoa o con pobra dranaja [Sohnaidar y Scarborough,1955}.

C.C1;ma

sagfin Popanoa (1958), antra los frutalaa da la familiaRosaaaaa, al durazno as a1 mas abundanta an Cantoamérioa,
dabido a su adaptaoién a divarsas altitudes.
El durazno es una planta da olima tamplado, pudiando sar
oultivada an ragionaa tropioalas y subtropicalasg an aatasragionas, la altitud oompansa la baja latitud, asto as sesatisfacan sus raquisitos da frio invarnal {Laal y Antoni,
1986).
En climas tampladoa, las. yamas vagatativas antran an unlatargo duranta a1 inviarno para la prasarvaoion da la
aspacia. Esta latarqo aa rompa por factoraa axtarnos, Como la
luz, la tamparatura y por faotoraa intarnoa da tipo hormonal-
Al inicio dal inviarno, al nival hormonal da promotoraa Como
las auxinas y lag qibaralinaa as bajo, miantras qua al nival
da inhibidoras oomo ahsoisiua y compuastoa fanfilioos, as alto.

A madida qua avanza al inviarno y hajo la influanoia dal
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frio, la planta Va metaholizando los inhihidcres y luego, alalargarse log dias, empieza la sintesis de promotores- Al11egax' a un cierto equlibrio entre loo promotores y losinhihidores, la yema podré iniciar su desarrollo en cuanto latemperature 1o permita.
Los promotores se sintetizan en el épice de crecimientoy 135 yemas, mientras que lo inhibidores se sintetizan en lashojas. Probahlemente los inhibidores son sintetizados en lashojas en el otofio y luego son transportados a las yemas.Posteriormente, el frio del invierno y mas tarde los diaslargos de primavera, inducirén una sintesie de giberelina quecontrarresta e1 efeoto de la abscisina [B1easdo1e, 1977}.
Segfi n Schneider y Scarborough £1966}, la introduccion denuevas variedades de hajo requerimiento de frio, ha hechoposible e1 estableoimiento de una industria de durazno onareas con climas mas suaves que los que antes se hfibianconsiderado apropiados para esta fruta.
Hay una produooion sustancial de duraznos enCentroamérca y Hexico. L mayor parte de éstos, son producidos

a elevaciones desde 1,200 - 2,500 metros sohre el nivel delmar. El heoho es que el durazno es el frutal deciduo masimportante y que se produce con mas éxito comercial enCentroamérica en el presente {C&sseres, 1966}.
La creacion de oultivares de durazno de hafio reqerimiento

de frio, empezo en Florida. en 1953. Los objetivos eranproduoir cultivares para zonas con inviernos menos frios y que
a la vez tuvieran una moduracion temprana con cualidades de
fruta iguales que los oultivares de zones templadas. Esteprograms do Florida se considera finico en el mundo, por eldesarrollo de germoplasma de duraznos de hajo requerimiento defrio- Hay una produccion comercial significativa en :iiez
poises de estos cultivares y se estan evaluando nuevos
cultivares y clones seleooionados en mas de 60 paises conclima tropical y subtropical (Sherman 3 Rodriguez, 198?}.

Segfi n Cisseres (1966), filtimamente ha habido un marcadointerés.en Centroamérica.para introduoir variedades de duraznoque requieren pooo frio y que han sido creadas en Florida yunas pocas en. California. Boas 'variedades difieren. a lasvariedades estandar del norte do Estados Unidos, en que
heredan une buena proporcion de su germoplasma de la raza doduraznos del sur de China, la cual tiene un roqurimiento defrio macho més bajo que las variedades del norte do EstadosUnidos que son de origen europeo-

-AC 0 GI EIRELICU

Las giherelinas son one familia de hormones de plantas
que fueron descuhiertas. en Japon en el hongo fiibbezgllafiuj'i1{g;;o;', pero que posteriormente se aislaron de algunasplantas. Ahora se conocen mas de 52 giberelinas distintas, a
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las qua so loo ha dado on nfimoro, oj- G-A. 3 [Gihborollio Acid3}, siendo lao mas uoadao hog an dia o1 aoido giborolioo
[GA_3) y una mozola do Go 4 y GA ?- Ho todao las gihorolinas
son bioldgioamonto aotivas y algunas prooontan altaospooifioidad on prooosos particularoo. El ofooto mas maroadodo la hormona os la habilidad para atimular ol orooimionto yla division oolular {Rappaport, 19?8j.

so han onoontrado numorosos uooa para lao qiharolinas,
ontro ostos ao onouontra o1 use dol doido giborélioo paraaumontar ol ouajado y dooarrollo do frutos do muohao ospocias,
modianta al ootimulo do lo divisién oolular.

So oonsidora o1 ouajado dol fruto, oomo ol orooimionto
rdpido dal ovario quo oiguo por lo oomfin a la polinizaoion yla fortilizaoion. Normalmanto so produoan oimultanoamonta
otros camhioo, oomo ol marchitamionto do pétaloo y ostambros.
En muohas plantas, ol ouajado dal fruto oonllova la absoisifin
do muohao do lao floroo y frutos quo no ouajan. En oiortao
ospooias, o1 ouajado do loo frutoo so inducepartanoodrpicamanto-

Afi n no so ha dotorminado coal as la funoion qua lashormonas dasampofian on o1 control dol ouajado y dosarrollo do
los frutos- Las pruobas sugioron qua quizfi todoo los tipos doroguladoras do orooimionto vagatal dasampofian una funoion yqua an influencia so raaliza modionto oamhioo on su balance oproporcién.

Muchos frutoo qua puodan cuajar con auxinas, también
rospondon a las giboralinas; pore se ha onoontrado qua loogiborolinas son mas ofioaoos qua las auxinao on inducir ol
ouajado do frutos do durazno, oiruola, coraza y otroa frutosdo huaoo. Lao gihorolinas producon un buon ouajado an od
tomato, poxo ol fruto pormanoca poquafio fwoavar, 19?2}-

En 1966, Edoqorton {citado por Woavor, 19?2}, trahajando
con durazno, utilizo aoido gihorolioo para rotrasar lafloraoién. El oboorvo qua un poroontajo olovado do las floros
do drbolos tratados con aoido giboralioo ouajaron fruto- Laaplioaoidn do giborolina on oonoontracion do 5D ppm, produjo
un.ouajado do fruta oasi optima. Sogfi n Hull 3 Louis (1959),
(citados por Woavor, 19?2}, oi so amploa una oonoontraoion
domasiado alto do giborolina, no so forman yomao fruotiferas-

Williams y Iotham [oitadoo por Waavor, i9T2j, usando
écido giborélioo, inoromontaron ol ouajado do frutoa do lavariodad amaooulado do manzano ’Sturmor’ on Nuova Zolanda y do
la ‘Rad Dolioioua’ an ol ootado do Washington.

Coggino 3! oolahoradoros, (oitados pot’ Weaver, 19?2},
loqraron inoromantar ol ouajado do frutoo do limon, limo yotrao variodadao do oitriooo con asporoionao do gihoralinas al
momonto do la antooio.

En la India, Randhawa y colahoradoros {oitadoo por
Woavor, l9T2), onoontraron qua la aplioaoion do gihorolinao
inoromontaba ol ouajado do frutos do ouatro variodadas dotoronja omasoulada.
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Tanto auxinas come giherelinas incrementan.eficazmente el
cuajado de frutns de pera ‘Bartlett’ [Griggs e Iwakiri, 1961,
citados par Weaver, 19?2J- Begun Rickel (1933), en.pera se usa
acids giberélico durante la antesis para aumentar el cuajadc,
en concentracinnes qua varian de 15 a 25 ppm.

En Holanda, diversas variedades de para que cuajaron
poco, incluyendo la ’Tricmphe de Vienna’ y ’Eeurre Hardy’, se
asperjan cnmercialmenta can acido giberélicp durante la
floracién a fin de producir un buen cuajado {Van Eidjen,
citado par Weaver, 1972}-

Estudios an cereza, raalizados en la Estaoién
Experimental de East Malling y en 91 Wye College de
Inglaterra, ham demostrado que 21 cuajafio de frutos en esta
especie se puede incramentar aplicando una mezcla de
giberelinas y auxinas durante la antesis. La cpncentracién de
aside giberélico qua sa requiere varia de SD a 200 ppm. Las
auxinas pueden ser ANA y 2,4,5 TP, amhas a una cnnccntracién
de 10 ppm. Se considara que el tratamiento es util en zonas
donde el cuajado natural as bajo (flickell, 1933}-

En aréndano, aspersiones de acids giberélico en
concentraciones de 100 ppm, aplicadas a la variedad ’Coville’
triplicaron el rendimiento; pues el cuajado se incrementé del
10 al 30 -‘E (Smith, 1960, citado por Weaver, 1972}.

Mainland. y Eck, (1969), [citadcs per Weaver, l9?2),
trabajando tanto en invernaderos came en el camps en el estado
da Huava Jersey, encontraron que la aplicacién de giberelinas
incrementa el cuajado de fruto en el aréndano ’COVill3’, de
tipa arbustivo alto. El aumento del cuajado rasultante de una
aplicacién de giberalinas en el campo, en concentraciones de
50 a 506 ppm, fue desde 78.2 % para las plantas testigo a mas
de 90 % en los botones florales tratados-



III- MATERIALES Y METDDDS

El ensayo se- realizo en la Seccion de Frutales del
Departamento de Horticulture de la Esouela Agricola
Panamericana, "E1 Zamorano", situada en el valle del Eequare,
Departamento de Francisco Horazan, honduras, a SUD msnm.,
entre los meses do Febrero a Julio de 1995-

Para determinar el mejor tratamiento para aumentar el
cuajado de frutos en las condicioncs del Zamorano, so
establecio el ensayo con los siquientes tratamientos:

T 1- Testiqo, sin aplicacion de Acido Giberélico
T 2" Aplicacién de Acido Giberélico a una concentracién

de 25 ppm.
T 3- Aplicacion de Aoido Giherelico a una concentracion

de 50 ppm.
Se utilizaron flcs hileras de arholes de duraznero

’Blanquillo’ do poco requerimiento de frio, cada arhol era un
bloque, por lo que el ensayo fue de un disefio do Bloques
Completes al Azar {BEA}, escoqiendo ouatro arboles fihloquesj
por hilera y a estos se les aplico un defoliante y un
compensador fie frio, 4 y 3 semanas antes fiel inicio de la
floracion respectivamente. Se dividié cl arhol en tres zonas,
qcncralmente la porcion corresponfliente a una rama primaria,
de modo que en cada arbol [hloque] nubo tres “parcelas" o
eectores-

Aplicaciones de Acido Giberélico

Se prepararon dos soluciones, una de 25 ppm y la otra de
50 ppm do ficido qiberélico, para loqrarlo se pesaron en una
balanza electronioa 250 mg y 500 mg del producto "Pro Gibb
Plus“ que contienc écido qiberélico al 10 %- Luego se diluyo
cl producto en un litro do aqua corriente.

Cada concentracion fue aplicada a una de las tres ramas
escoqidas de cada arbol, las aplicaciones se hicieron durante
la antesis y se contaron las flores de las ramas aplicadas y
las de las testigos para sacar un porcentaje de cuajado do
frutoe. Las aplicaciones se realizaron con un rociador manual
ayudandose de una manta do polietileno para evitar la
derivacion del producto hacia las otras ramas-

En la hilern nflmero uno, se aplicé el acido qihcrélico a
todo el follaje, mientras que en la hilera nfimero dos, se
aplico,en lo posible, solo a las flores ahiertae
individualmente.

Las aplicaciones se repiticron semanalmente hasta que ya
no hubo mas flores ahiertas.

En el caso dc los érboles que se las aplicfi solo a las
flores se trato do no aplicar a las que habian sido tratadas



la Semana anterior.
Se avalné el parcantaje da frutos cuajados inicialmante

en base a contar al nfimero inicial de flares qua abrieron y
luago sa canté al nfimaro de frutos qua quedaran inicialmente.
Posteriormente Se contaron 10$ frutos qua llagarcn a casacha,
103 cuales se pasaran para estahlecar un peso promedio par
fruto en cada tratamianto y tratar de avaluar randimianta-

Para analizar 105 dates 3e hizo an analisis de varianza
da dos vias con una significancia dal 1H5 % con el programa
estadistico HSTAT, para saparar lag medias sa usé la prueha
rruncan al 5 %.



I?. RESULTADOS Y DISCUSIGH

Cua'ado inicial

En el cuadru 1, se observa qua hubo diferencia
significativa entre los tratamientos an el porcentaje L-Ia
cuajado inicial de frutas. La diferencia no fue significativa
entre los tratamientos de 25 y 50 ppm, para ambcs superaron al
testigo.

Cuajado final

El mismo cuadro 1, muestra que los tratamientos de 25 y
50 ppm. de écifin giberélico, tuvieron mayor porcentaje de
Cuajado final de frutos que el testigo, siendo el porcentaje
mfi s alto el del tratamiento de 50 ppm. de acids giberélico,
sin embargo, esta diferencia numérica resultfi no
significativa.

Es impartanta mancionar que en la segunda hilera del
tratamiento, a la cual se le aplicfi ficido giberélicc
directamente a la flor, ningfin fruto llegé a la maduracién.
Esta sucedié no sale en las ramas tratadas, sine también en
las testigo.

E$to$ resultadua EB Gomparan can 105 ahtenidos en la
India. por Randhawa gr cclahcradnres, {I964}, {citados par
Weaver, 1972}, donde la aplicacién de giberelinas incrementé
el cuajadc fie frutos de tres variedafles amasculadas de
mandarina, para la maycria de frutos cayernn antes de la
maduracién.

Esta puede deberse a una insuficiente cantidafi da
hormones qua hizo qua 105 frutos cayeran luego de un tiempo,
pues mnchos de estas frutas, sabre tcdo de flares tratadas
individualmente, son de tipo partenocarpico, par lo que su
produccién propia de hflrmunas es muy baja al no existir un
évulo {semilla} en flesarrollo normal. Esta incluyé E: 105
frutos testigcs, 5i bien su porcentaje de caida fue manor qua
105 tratados.

E1 cuajaflfl inicial En el caso del tratamiento a toda la
rama fue de 36.14 % y 36.31 % para 25 y 56 ppm.de.A.G., contra
23-11 % dal testigo. E1 cuajado final fua de 21.43 %, 2?-D5 %
y 14.33 % para Efi t flfimismos tratamientos, lo que significa qua‘
en el caso de las ramas tratadas hubo una disminucién de cerca
de 5G % de frutos cuajadoa inicialmenta, mientras que en el



Cuadro 1- Porcentaje de cuajado inicial y final de frutos de
durazno ’Blanquillo’ luego fie diversos tratamientos
can écidn giherélco- El Zamorana 1996.

Igggggientos Cuajgdg figicial ggajafig final

5 fioda la rama

A.G. 25 ppm- 36.14 a 21-43 a

A.G. 50 ppm. 36.31 a 27.05 a

Testigo 20.11 b 14.33 a

5 lgs flares uniggmggte

A.G. 25 ppm- 15.39 a 2.45 a

A.G- 50 ppm. 1?.53 a 1-flfl a

Testigo 5.58 a 1.Ufl a
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testiga aata disminuaién fua manor, la qua es légica pues
wflfl mmmmfmmsmkhmmm.

Esta significa qua: parta dal cuajada inicial aatuva
ayudado par al A.G., para que pasado el afecta da éata, aa
produjc una caida mayor qua an al tastiqa, puaa habia una
aituacién fqrzada hnrmonalmanta, si hian al final siempra
quadé un mayor purcantaja de frutos cuajados qua an al
taatiga-

Esta indica qua al .a.a. tuvo un afacto- pnsitivn an
majorar al cuajado final, sabre todo an aplicaciones a toda la
rama-

Quizaa aplicacionas posterioraa da aoida gibarélica
pudiaran habar raducido la caida de frutos inicialmenta
cuajadaa y asi llagar a un mayor nfimero de frutos casachadaa.

Egfi g Qromadin de firutos

En al cuadro 2, an puade var que no hubo diferencia
significativa antre.los tratamientos, ya que todos prasantaran
un paao promadio similar. El mayor peso prumedio, aunque asta
fua bajo, sa presents an al tratamiantc da 25 ppm. de A.G.,
luagc an el tastigo y al mas bajo fue el tratamianto da 50
ppm. da écido giberélico.

Esto concuerda con laa investigacionas realizadas par
Jackson an 1953, {citado por Weaver, 1972), an Nuava zalanda,
quian llegé a la conclusién de que la concantracién fia
giberalinas en los tejidos de flurazno, tianan corralacién
astracha con al indice de axpansifin calular da cada tajido,
para no can la divisifin calular 0 al crecimianto ganaral da
Ins frutos- También se puede axplicar parcialmenta eata
fanfimann par al hacho qua ‘huho. mas frutos an laa ramas
tratadas, casi a1 dpbla en el de 50 ppm- an ralacién a1
tastiqa y 50 % mas an al de 25 ppm. Si bian no hubo difarancia
estadiatica, numéricamanta asta fua bian marcada, par la qua
aato tuvo qua reparcutir an un manor paso da 105 frutus qua
llagaran a la maduracién can 50 ppm. da A.G. an ralacién a1
tastiga. Da hacho una prfictica comfin an durazno as aliminar
frutos para qua lag ramanentas crezcan y pasan mas. En asta
case acurrifi la contrario, al. haber mas frutaa an. ramas
tratadaa, su pass fue manor, sobra todo cuando al cuajada fua
haatante aupariar al tastigo coma con A.G. a 5D ppm.

Proggccifi n Ear gang

En el miamc: cuafir-:1 2, Se puede observar qua lafi ramas qua
racibiaran ap1icacianas—da.A-G., tuviarDn.una mayor produccién



ll

Cuadrc 2. Peso promedio par fruo y rendimiento per rama fie
durazno ’Elanqui11o’ tratado can acids giherélico a
la flnracién, asperjando'toda la rama. El Zamorann,
1996.

Eggigmigfl jgg Peso Qfggediofl fruto Reggigieggggrama
13.1. .{£r1L

A.G. 25 ppm. 13.?9a 4.00 a

A.G- 50 ppm. 1D.32a 6.45 a

Testign ll.16a 2.03 a
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an ouanto a peso da fruta cosaohada an ralaoion al tastiqo
aunqua no fua aignifioativa. La mayor proouooion sa ohtuvo da
laa ramas qua fuaron trataflaa con 50 ppm- da A-G-, luago an
lag ramas tratadas oon 25 ppm. 3 la manor producoion sa obtuvo
da las ramas tastigo.

En ralacién a asto sa puada apraoiar qua si bian huho un
inoramanto por afaato dal A-G- a ambas doais, asto aa dio pflr
un mayor nfimaro da frutos ouajados qua maduraron, si bian an
al oaso da 50 ppm., astoa tanian.manor paso qua los frutos flal
taatigo- Esto podria signifioar una mayor ooaaoha paro da
frutoa mas paquafios qua normalmanta tianan manor praoio, por
lo qua aata raaultado positivo an aparianoia. podria SEE
nagativo aconémioamanta-

Eaba afiadir qua la floraoién da aata duraano se adalanto
a lo planaado y oaurrio bajo tamparaturas nooturnas
ralativamanta favorablas an marzo y abril donda las minimas
fuaron. infarioras a 15 “C [qrafioo 1}, asto _hiao qua al
ouajado natural fuara mas alto da lo asparado y por lo tanto
a1 afaoto poaitivo da loa tratamiantos no fua tan.notorio oomo
aa aaparaba.



"E? - CONE LTJSI ONES

1. Los tratamisntos can acids giberélico causaron un
increments siqnificativo an E1 pnrcsntajs inicial ds frutos
cuajadus. En El cuajado final hubs un increments psro solo
matsmético.
2. La mayoria ds frutas ds lss arbsles tratadus can écidu
qiberélisc, caysron antes de llsqar a la maduracifi n- En el
sass ds aplicacién lssalizada a flares, la caida fus total.
3. La aplicacién dsl acids gibsrélicu pruvusé una disminucién
en sl peso promsdio ds lss frutos de los érbolss tratadns,
pasiblemente par sxcss fie fruta-
4. La aplicacién dsl acids giberélicu a todo s1 fsllaje fue
major qus la diriqida a la flor, ya que en ests sass, los
frutos nc llsqaron al final ds su dssarrollu, caysnds
prsmaturamsnts.
5. La flaracién se adelantfi en este casu y gran parts is slla
transcurrifi baju temperaturas nucturnas can minimas menorss a
15 “C, 10 qus msjnrfi sl suajado natural, dsjands pncas
posihilidades qua sl ficido qibsrélico mostrara sus bsnsficiss
en rslacién al testiqn qua hajo nochss mas calientes habria
tsnido menus cuajado.

H rgflflfli

nflfififlm r
fi'9' fl'* H-*‘“:f?1.s.I:N""



VI . REED!-1ENDACICtHES

1. Se r.-.1e1:-waré. inducir a lea arhcslas a flu-rear an lras mases tie
noviembra ca diciamhre, para aprmrachar las nochea frias qua sa
praaentan -an as»-:»s meses y aai lograzr: un buan cuajadc: natural.
2. Ba claha invastigar qua as la que no parmita a 105 frutos ale
105 arholas tratados can acicin giberélicc, ll-agar a
maduracién- Si podria haaar aplicacion-as pcrrstarioras al
cuajado can aste products para ratanar mas frutcrs an -al arbol-
3. Probar an épcucza con naches mas calurosas y can cliversas
variadades para var Como funcionan 105 tratamientoa can eatzos
cambina.
4- Realizar un analisis eca:-nafimisza para datarminar la
rantahilidad da Esta tips: :13 prociuccién fie durazno en el
trépico-
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