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eJ\PITULO I. 

! N T R O O U e e I O N • 

DCURA DE AGRICUt ru;;;¡ 

~ 818LIOT!;CJ\ 
La fruticultura es una rama de la agronom!a a la cual se 

le ha dado impulso en los Ctltimos aiios entre las especies fr~ 

t1culas m~s interesantes que prosperan en las regiones cálidas 

de nuestro pa1s se encuentra la guanábana. 

v Mucho se ha trabajado en el campo de la investigaci6n --

buscando nur::·vas variedades aotas oara cada regi6n incrementa!! 

do los rendimientos mediante tratamientos al suelo, controla~ 

do plagas y enfermedades, realizando programas de poda y en -

general se ha atendido lo referente a labores culturales con-

el fin de obtener mayor calidad de los frutoso 

~Es indudable que todas estas actividades son el primer-

paso que hay que dar para el desarrollo de la fruticultura de 

bidamente tecnificadao 

En el Estado de Nayarit el manejo del cultivo de la gu~ 

n~bana es muy variable pero en gen9ral se reduce a las labo-

res más indispensables; no hay dos huertas que se trabajen de 

la misma manera ya que cada qui~n las trabaja de acuerdo a su 

criterio y su capacidad económica. 

La asistencia t~cnica proporcionada no se lleva a cabo -

orincipalmrnte por la falta de recursos económicos nara llevar 

a cabo las labores pUPS no cuentan con cr~dito para manteni--

mirnto en algunas zcnas oroductoras. 
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Por este motivo en esta tesis se habla del cultivo de -
. 

la guanábana haciendo.referencia a ot~os paises o Es~ados y-

solamente hablamos de Nayarit cuando entramos en comparacio-

nes con los puntos m's importantes ·como son: ~poca de mayor -

producción, superficie cosechada, costo de establecimiento etc. 

El origen de la guanábana no se sabe a ciencia cierta, -

pues se le ha encontrado tanto en Europa, como en Asia y Am~

rica. La guanábana es de origen tropical, actualmente se le 

encuP.ntra tanto silvestre como cultivada con un habitat que 

v~ desde el nivel del mar hasta una altitud de 900 mts. con 

esto decimos, que puede ser cultivada en cualquier lugar ~e 

clima tropical y de baja altitud. 

~Se encuentra difundida en la Rep~blica Mexicana en los -

Estados de Veracruz, Puebla, Colima, N ayarit, Michoac,n, Ta-

basco y Campeche. 

El Estado de Nayarit es propicio para el cultivo y expl~ 

taci6n de frutales entre los que se encuentra la guan~bana ya 

que cuenta con las condiciones ecológicas y clim~ticas adecu~ 

das,. nos estamos refiriendo con esto a la parte sur del Esta-

do que comprende el Municipio de Compostela, que se ha identi 

ficado de unos 8 años a la fecha, como principal productor de 

este fruto. 
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En el año de 1980 se censaren en este municipio 681 hecta 

reas de este cultivo, actualmente ~stas se encuentran en pro-
. 

ducci6n. 

Por los años 1975 a 1977 se hicieron en el Estado plant~ 

clones de guan~bana principalmente en los Municipios de Com-

postela y San Blas, y en menor superficie en los Municipios -

de Santiago, Tecuala, Acaponeta y Tepic 0 

En la mayorta de los casos hubo falta de inter~s en el 

mantenimiento de estos huertos ocacionando que el inicio en 

la producc~6n se retardara y cosecharan fruta de baja calidad. 

Por otro lado las caracter!sticas inherentes de esta fru 

ta como son principalmente frutos alto perecederos que acor-

tan el periodo entre la cosecha y el consumo producci6n de ·--

frutos deformes por ser originados de flores orotoglneas y -

obligad~mente entom6filas. Todo esto ha ocacionado dificultad 

nara comercializar la fruta en fresco y conseguir buenos pr~ 

cios en su ventao 

El establecimiento de estas huertas en su mayor1a fueron 

habilitadas por el Banco Rural por medio de un crédito refac-

cionario. Pero un mal manejo en la administraci6n del cr~dito 

por parte del Banco~ el poco interés de los productores por -

sus huertos y la escasa y retardada producci6n, adem~s del ba 

jo precio conseguido por ésta ocacionaron oue !es retiraran -

el crédito nara mantenimiento de estos huertos con esto deca-
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116 por completo el ~niwo para la producci6n de esta fruta, 

quedapdo qna parte de las plantas en producci6n abandonadas

a la forma natural y el resto fueron medianamente atendidas 

con recursos de los productores sobre todo aquellos que in--

tercalaron otros cultivos como frijol, pepino, papayo, pl~t~ 

no etco Estas personas manten1an sus huertos libres de hier-

bas, cajeteadas, fertilizadas y d~ndoles varios riegos en el 

• 

~Se cree que con una planta para embasar la fruta podr1an 

entre otras cosas regular y estabilizar los precio~ situaci6n 

orincipal oor la que decae la producci6n de esta fruta, des 

ou~s de esto no habr1a motivos oara no trabajar los huertos -

debidamente tecnificados. 

ltOUFI A M At;ftfCUt TUftt 
•tl&.iot&c;A 
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C A P I T U L O 

RES UNEN. 

II. 

t\';QJflA Df MR~UL TURt 
~~arq1 f('T~C~ 

En el Estado de Nayarit son tres las regiones que configu 

' ran el relieve del suelo, la llanura costera del Noroeste, --

la Sierra Madre Occidental y la Sierra Volcánica trnasversal 

llamda tambi~n Eje Volcánico. 

Situaci6n Geográfica.- Est~ comprendido entre los 20 gr.!! 

dos y 37 minutos y 23 grados 00 min. de latitud Norte y los-

1030 58' y l·os 105° 45' de long;tud • Occidental del Meridiano-

de Greenwich. 

El B?tado debiera tener clima tropical pero este se ve 

modificado por·la elevación de sus monta~as, desde el nivel 

del.mar hasta los 1000 m. presenta una temperatura media a~ual 

comorenf.ida entre los ?O y los 25°c exención de la parte mas -

extrema de Compostela comprendida al Sur del paralelo 21 donde 

la temperatura media anual es mayor a los 25°c, en las regio-

nes situadas a mas de 1000 m, la temoeratura media anual varia 

entre los 15 y los ?0°c. 

La guanábana es un árbol de origen tropical de 3 a 8 mts. 

de altura y que en algunas ocaciones alcanza hasta 10 mts., -

tiene un fruto que posee excepcionales cualidades de sabor y 
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aroma. Se le encuentra tanto silvestre como cultivada desde -

el nivel ~el mar, hasta una altirud de poco más de 1000m. so

~bre el nivel del mar, se le encuentra'en M~xico, en l~s Esta-

dos de Veracruz, Coli~a, Nayarit, Puebla, Michoacan, Tabasco

y Campecheo 

Hasta ahora no se ha realizado una clasificaci6n concien 

suda sobre las diferentes variedades de guan~bana existentes-

en los diversos Países. Las clasificaciones hechas hasta aho~ 

ra son muy superficiales, hechas en base a criterios super -

ficiales y más bien de tipo práctico. En México tampoco se han 

realizaco trabajos de recolección y clasificación de las dis-

tintas ~osibles v~riedades existentes en nuestras regiones.--

tropic~les y subtrooicales. 

La. guanábana se desarrolla optimamente en habitats trop! 

cales y aUtotropicales, y a una altura menor de 1000 m. sobre 

el nivel del mar; con una precipitaci6n media de 1000 a 1,400 

mm. bien distribuidos en el año, es muy susceptible a vientos 

fuertes y a cualquier grado"de heladas. Prospera mejor en sue 

los profundos con un buen drenaje y de un PH pH a 6.5, aGn 

cuando también soporta suelos rocosos y pedregosos • .. 

/La guan~bana generalmente se propaga por semilla, las.-

cuales germinan aproximadamente a los 30 d1as, el transporte-

del semillero al lugar definitivo se hace en la temporada de-
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lluvias, y una vez que la plantita ha alcanzado 60 cms. de -

o m~s.· La plantaci6n se efectúa en cepas de 60 cms. de profun 

didad situadas unas de otras a una distancia de 7m. Para la -

propagación vegetativa puede ser injertada por diferentes el~ 

ses de injerto, siendo los patrones más recomendables la ano

na colorada Ao Reticulata y la guan~bana Cimarrona A. Montana 

Las labores de cultivo son las mismas que para la mayo--

ría dP los frutales; no se ha experimentado sobre fertiliza

ci6n aunaué se sabe que resnonde favor~blemente a ~sta. Igual 

sucede con la podao 

~~a cosecha de la guan~bana se ve afectada por las flores 
/ . 

ya que son ~r9tggfneas; con lo cual la polini~ación es incom-

pleta y se producen frutos pequeños y mal formados, razones ~ 

por las cuales convendría experimentar con la polinización ma 

nual o artificialo Empieza a producir a los 3 años y a los S 

o 6 años ya tiene una producción m~s o m~nos comercial. En M~ 

xico (Tlapacoyan, Ver) una buena producción se considera de-

150 a 200 Kg. por ~rbol por año. 

~Entre las principales plagas se tiene el ataque de la --

avisoita del género Bephata. En relación a las enfermedades -

se considera que la principal, es la pudrición causada por el 
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hongo Colletotrichum oloesporioideso La primera daña al fru-

to y la segunda daña adem~s del fruto a flores y brotes tier

nos. Entre los principales us?s de la guan~bana tenemos: Como 

fruto fresco, en bebidas refrescantes, licuados, nieves etc. 

mermeladas néctares concentrados y pulpas. 

~a guan~bana madura, (siempre y cuando su estado de mad~ 
r~s no est~ muy avanzando) puede conservarse por refrigeraci6n . 
h9~ta 6 días, sin que se alteren las diferentes propiedades -

de la fruta. 

¡/~a congelaci6n es un excelente medio de conservaci5n de

la pulpa de la guan~bana, pudiendo conservarse en perfectas 

condiciones por m~s de un año. Lo mismo puede decirse de la -

· conservacibn e~ forma de rnermelad~s, esterilizadas y envasadas 

herméticamente los que almacenados a temperaturas ambiente pue 

den conservarse oor m§s de un año. 

~a elaboración de néctares y concentrados de guanáb~na -

constituyen también excelPntes métodos de conservación de la-

guanábana • 

IICUELA U1 A~Rtf!UlTUtt· 
tti'-\Of&'í.lt 
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C A P I T U L O III. 

DESCRIPCION GENERAL DEL ESTADO DE NAYARIT. 

LOCALIZACION GEOGRAFICA. 

t.- LIMITES.- Est~ limitado al noroeste por el Estado de 

Sinaloa y al Noreste con Durango; al Este Sur este y Sur con

el Estado de Jalisco, al Oeste con el Oceáno Pacifico. 

2.- OROGRAFIA.- Son tres regiones que configuran el relie 

ve del suelo, del Estado; la llanura costera del Noroeste, La 

Sierra Madre Occidental, y la Sierra Volc~nica Transversal 

llamada también eje Volc~nico. 

LLANURA COSTERA.- La planicie del Noroeste da principio 

en Nayarit a medida que el nacimiento del eje volc~nico y la 

Sierra Madre Occidental se van alejando del mar y se prolon-

ga por todos los litorales de Nayarit en esta llanura se pu~ 

den distinguir dos zonas de acuerdo con sus caracter!sticas-

topogrSficas; la primera está comprendida entre el nivel del 

mar y los SOm. de altura sus pendientes son muy suaves, se -

puede disnoner de agua y es propia para la agricultura. La 

otra es una zona de transici6n entre la llanura y los escar

~ados declives de la sierra pero que oarticipa más de las --

caracter!sticas de la llanura. 
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Y se encuentran entre los 50 y 500 m. de altura s.n.m. 

en esta zona es donde se hán construido los vasos de almace

namie~to de agua destinados a los sitemas de riego. Sierra -

Madre Occidental. Tiene su entrada meridional cerca de la de 

sembocadura y en la margen izquierda del rto Santiago cuyos

cañones sirven de limite entre esta sierra y la cordillera 

volc~nica transversal puesto que las costas a uno y a otro 

lado de dicho rio presentan distintas pendientes, como dire-

cciones y caractertsticas estableci~ndose una importante frac 

tura que corresponde a la direcci6n del eje volcánico. La -

Sierra Madre Occidental est~ formada por una serie.de monta-

ñas escalonadas y paralelas separadas por imponentes barran

cos tiene una altura promedio de 2 1 100 a 2,200 sn.m. y en~el 

Estado de Nayarit alcanza una altura m~xima de 2,400 m. Eje

Volc~nico. Tiene caracter1sticas muy importantes como ser la 

~nica cordill~ra del Contienente que sigue la direcci6n de -

los paralelos y que va de mar a mar. Las elevaciones más mo-

tables de origen volcánico que pertenecen a este sistema y - ~ 

que localizan en el Estado son el Sanganguey con 2353 m. de-

altura sobre el nivel del mar, Volcán del Seboruco que alce~ 

za 2,164 m. s.n.m. y el cerro de San Juan con 2,210 m.s.n.m. 

3.-SITUACION GEOGRAFICA.- Est~ comprendido entre los 20 
9 

grados 37 minutos y 23 00· de latitud Norte, y los 103 58• y 

105 45' de longitud occidental del meridiano de Grenwich. 
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4.- CLIMAS.- El Estado debiera tener clima tropical pero 

este se ve modificado por la elevaci6n de sus montaRas. Desde 

el nivel de mar hasta los 1000 m. de elevaci6n presentan una

temperatura media anual comprendida entre los 20 y los 25°c.

excepci5n de la parte mas extrema de Compostela comprendida -

al Sur del paralelo 21 donde la temperatura media anual es ma 

yor de los 25°c. En las regiones situadas a mas de 100 mts. -

la temperatura var!a entre los 15 y los ?OOc. 

&stos climas que predominan en las zonas productoras de 

guanábana ~e encuentran presentes principalmente en los Muni

cipios de;,Compostela Santiago Ixco·y San Blaso Son los siguie_!! 

tes AW
2

(W) y AW1 (W). 

Aw
2 

(W) por ciento de lluvia invernal menor de 5 mm. Cli 

ma cálido subhúmedo, el más húmedo¡ se distribuye a lo largo

de toda la entidad. La precipitación media anual es mayo~ de-

1200 mm. y la temperatura media anual es mayor de 222 c., la

precipitación tiene su máxima icidencia en el mes de septie~

bre con un valor que oscila entre 390 y 400 mm., y la m!ni~a

se presenta en abril con un valor menor a S mm. El régimen -

t~rmi.co más caluroso se registra en agosto con una temperat~

ra oue va de ?8 a 302 c. y el mes más frfo es febrero con un

rango de 21 a 22Qc. 
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AW
1 

(W) Clima cálido subhú~edo, Intermedio en cuando a -

humedad. La precipitaci6n tiene su mfixima incidencia en el 

mes de ~gosto con un valor que fluct6a entre 370 y 480 ~m. . . 
La m1nima,se presenta en el mes de mayo con una precipitación 

menor a S mm. En el mes de junio se registra la máxima tempera 

tura fluctuando entre 30 y 31 Qc. El mes más frie es enero --

con una temperatura que va de 25 a 26 Qc. 

5.- MUNICIPIOS • - El estado de Nayarit está dividido ~-

en 19 municioios que se clasifican por su posición de la si--

guiente manera : 

Municipios del norte : Huajicori y Acaponeta. 

Municipios de la costa : Tecuala, Santiago Ixc., San----

Blas y Compostela. 

Municipios del oriente : El Nay~r, La Yesca e Ixtlán del 

Río. 

Municipios del centro : Rosamorada, Ruiz, Tuxpan, Tepic, 

Xalisco, San~a María del Oro y Jala. 

Municipios del sur Ahuacatlán, Amatlán de Cañas y San-

Pedro Lagunillas. 
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C A P I T U L O IV • 

DESCRIPCION BOTANICA DE 

LA GUANABANA. 

Y1.- RAIZ • -La guanábana tiene un sistema radical, fi--

broso y superficial. Generalmente las raíces secundarias pr~

fundizan 60 cms. y se extienden a 0.90 a 5 mts., o más a paE-

tir de la corona. 

y 2.- TALLO • - La guanábana es un árbol de 4 a 10 mts. --

de altura poco vigoroso; generalmente débil y falto de volú-

men, ya q~e estos ramifican cerca\de su base y las ramas secun 

darías tienden a crecer hacia arriba. Los brotes j6venes son-

redondos, mohosos, y velludos; corrugados, finalmente ásperos 
1 

de color café roj~zo y sin pubescencias, con muchas lentice--

las redondas, cuando se les tritura, huelen mal. 

~3.- HOJAS • - Las hojas son biseriadas, de peciolos COE-

tos y forma variable que va de obJ.onga a elípticas o estrech~ 

mente ovaladas, son simples, alternas, dísticas, de color veE 

de oscuro, lustrosas en el haz y pálidas en el envés, ápice -

agudo y la base 1 igeramente aguda, 1 isas en l_os bordes, 1 ig~-

ramente gruesas, dobladas notablemente hacia arriba en ambos-

extremos de la nervadura central; miden de 5.0 a 21.0 de la~

go y de 2.0 a 6.5 cms. de ancho, estas despiden un fuerte aro 

ma que recuerda a la grosella negra. 
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"16LtOTEC..:.~ 

En las axilas de las hojas, se localiza una yema múlti 

ple, de color rojizo y velludas, visible a simple vista, la

cual bajo condiciones favorables dá origen a ramas vegetat!-

vas a partir de su yema normal. Algunas veces la yema supl~

mentaria no emite un segundo brote vegetativo en la base del 

cual se observan las yemas accesorias aletargadas. 

Las yemas accesorias son perfectamente visibles despues 

de la emisi6n de dicha rama e incluso, la yema que.se locali-

za junto a la principal y que recibe el nombre de suplement~-

ria, manifiesta su presencia en emitir un segundo brote v~ge-,-

tativo. 

/ 
4.- FLOR .• - En relaci6n a la agrupaci6n y posici6n fl2_-

ral de dicha esoecie, existen ciertas discrepancias. En tanto 

algunos autores reportan que las flores surgen solitarias en-

cualquier parte del tallo, rama o ramitas. Otros indican tam-

bien surgen solitarias o en oares sobre tallidos cortos que -

a su vez brotan sobre ramas viejas. Sin embargo, algunos otros 

señalan que se encuentran solitarias en las ramas o en el tron 

co o bien puestas a las hojas, aunque ocasionalmente aparecen 

agrupadas, 

/· 
Completando lo antPrior, otros autor8s indican que las 

flores brotan en posición terminal o axilar. Ateniéndose a --
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una d& las opiniones m~s antiguas, pero aparentemente. a6n v~

lida y de acuerdo a las caracterlsticas del g~nero annona, -

las flores nunca son axilares, ni terminales, aunque algunas

veces aparentemente lo son, debido al abroto de una rama axi

lar de cuya base emergen, o bien a que el.crecimiento del br~ 

te terminal es parcial o totalmente anulado por el desarrollo 

del ~ruto. 

Recientes observaciones del autor revelan que las flo-

res de guan~bana surgen agrupadas en inflorescencias indefini 

das ( posiblemente racimo de racimo ), extra axilares, sobre

ramas en crecimiento. Estas en las regiones subtropicales, -

cuando llega el invierno no se desarrollarán como tales y so

lo se observan flores únicas o en grupos de dos frecuenteme~

te, situadas en posición aparentemente terminal. En cambio en 

las reaiones tropicales es posible observar durante todo el 

año la emisión de flores y formación de frutos. 

En el tallo y ramas viejas, las inflorescencias aparecen 

sobre ram!tas mixtas or6ximas a las cicatrices de ramas late

rales desaparecidas. Dichas ramitas se originan precisamente

de las yemas accesorias aletargadas por mucho tiempo. Estas 

permiten trazar imagiaariamente dos lineas sobre el tallo o 

ramas principales que unen algunos puntos de florecimiento. 
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/' 

¿/En reg·iones sumamente cálidas, el desarrollo de las in--

florescencias inhibe tmtal o parcialmente el crecimiento vcg~ 

tativo y se desarrollan sobre la corteza. Por este fenómeno,-

se considera que la guanábana es cualiflora. 

~Las inflorescencias emite~ gran número de flores cuando-

las primeras no forman fruto. Posteriormente, si alguna flor-

es fecundada y se forma el fruto, continuan apareciendo flo--

res pero en menor intensidad. Esto permite obtener uno o más-

frutos en cosechas sucesivas toda vez que al cortar el primer 

fruto se utilicen tijeras a fin de no eliminar la inflares---
' 

cencia. La práctica tTene mejor respuesta sobre los tallos y-

ramas viaorosas. Las flores de la guanábana son de tamaño re-

gular, pedunculadas, pedúnculo corto, de 0.5 a 2.5 cms. de --

longitud, pubewcentes y con una bráctea pequeña. Los s~palos-

son tres, ligeramente soldados, alternan con los pétalos e~--

ternos, son de color verde obscuro, coráceos, persistentes, -

de forma oval triangular y de 0.3 .a G.5 cm. de longitud. ~os-

petalos son seis, imbricados, dispuestos en dos verticilos, -

cóncavos, acorazonados y con ápice corto acuminado; los exte~ 

nos son más grandes, gruesos y coráceos, que los internos. Ml 
den 2.5 a 4.0 cm. de longitud; 2.0 a 4.0 de ancho y 0.3 cm. -

de grueso. En sus primeras etapas de desarrollo son verdes y

en las últimas, amarillo claro~ Los p~talos internos alternan 
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con lo.s externos, son más pequeños y delgados, miden de 0.2 a 

4.0 cms. de largo, 1.0 a 3.0 cms •. de ancho y 0.2 a 0.3 cms. 

de grueso, son de color amarillo claro. 

~os estambres son numerosos de 0.5 cms. de largo; están

dispuestos en espiral sobre los dos tercios inferiores del -

tálamo cuya prolongación forma despues el eje del fruto. Lo~

pistilos son numerosos, densamente pubescentes, miden aproxi-. 

madamente 0.5 cms. de largo, dispuestos en espiral sobre la -

prolongación cónica del tálamo, tienen un solo óvulo, maduros 

se unen entre sí al tálamo para formar el fruto. 

~5.~ FRUTO • - El fruto de la guanábana es un sincárpico 

( fruto agregado ), es el más grande de las anonas, adquiere

formas muy variadas pero normalmente es ovoide. Mide de 10 a-

25 cms., de largo y en su parte media de 8 a 13 cms. de an--

cho; su peso es muy variable y aur.que predominan los de 0.6 -

a 1.4 kgs. se cosechan fr~tos de 0.3 a 4.0 kg. de peso. El -

fruto más grande que hasta ahora se ha reportado, es una de -

6.8 kg., el epicarpio es delgado, corieácio, con remiscencias 

pistilares que forman espinas carnosas, suaves y recurvadas oue 

mid~n de 0.3 a 0,5 cms. de largo y están volteadas hacia el 

ápice. Las puntas se rompen de afuera fácilmente cuando la -

fruta está completamente madura. 
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~VfLA DE AGf.lWHt;:?:; 
/- 61Blfor:::;·~;; 

La superficie es brillante, color verde obscuro, pero 

al llegar ~ su madurez fisiológica cambia a verde claro y €n-

su madurez comercial cambia a verde amarillento. La superfi--

cie o cara interior de la cáscara o piel es granular y se se-

para fácilmente de la pulpa. 

~ La pulpa es blanca y cremosa, a veces suave y jugosa, 7 

otras, firme y semiseca de sabor ácido y muy aromática, permi 

tiendo esta característica todo el tiem:~o de conservación. La 

fibra es de una textura semejante a la del algodón y su aroma 

es como el de una combinación de piña y guayaba. La pulpa se-

encuentra circundando al corazón suavemente modulado, cont~--

niendo un gran número de semillas ( pueden ser hasta 200 en -

un fruto grande ), las cuales se encuentran alojadas en hoju~ 

las, segmentos, secciones apretadas o pequeñas bolsitas ovoi-

des. 

Las deformaciones cue presetan algunos frutos pueden -

atribuirse a la deficiente polinización, desarrollo impropio-

de los carpelos y ataque de plagas. Es fá cil identificar a -

aquellas or~ginadas por el ataque del barrenador de la pulpa, 

pero difícilmente a las debidas a otra$ causas. Su posible ~-

relación con factores genéticos no se precisa. Aunque el daño 

de los frutos parece relacionarse más con la polinización y. -

el cultivo que con variación genética. Algunas observaciones-

indican que las prácticas culturales afectan no solamente el-



vigor y el rendimiPnto sino además la•calidad de los frutos.

Cuando se acentúa la deficiencia de humedad, los cultivos ade 

cuados y oportunos al rendimiento y la calidad son extraordi-

narias, de tal suerte que algunos técnicos y fruticultores 

opinan que no es necesaria la reproducción asexual para el es 

tablecimiento de las nuevas plantaciones. 

~6.- SEMILLA • -Las semillas de las guanábanas son de 

color café obscuro brillante, duras, lisas, comprimidas y con 

el endóspero agriPtado. Miden de 1.3 a 1.6 cms. de largo por-

0.7 a 1.0 cms. de ancho, cabe señalar que entre la pulpa no -

siempre es abundante, dichas semillas por efectos desconocí--

dos no alcanzan un buen desarrollo. Este fenómeno es más nota 

ble en frutos deformes. 

Se determinó que de 30.9 a 40.9 kg. de fruta, proporci~-

na un kg. de semilla perfectamente seca el que a la vez, con-

tiene entre 2,394 a 3,200 semillase 

llcurt• Df Anflt!'/rlft, 

IIBLIOTf ~': 
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CA P I TU LO V.· 

CULTIVO DE LA GUANABANA. 

1.- PROPAGACION • - Las plantas anonáceas en su totali--

dad dentro de sus habitats naturales, se han propagado y se -

propagan por semillas, y la mayoría de las especies frutales-

han sido propagadas por este medio a través del tiempo. El --

uso del injerto en la oropagaci6n de las plantas constituye -

por el momento una de las bases más importantes de los cono--

cimientos del fruticultor. Son tantas las dificultades que se 

obvian con su empleo que no es posible hacer dejación de él.-

Solo con su auxilio el hombre ha podido en parte, modificar -

la obra de la naturaleza. A través del injerto se han podido-

mantener hasta _hoy las cualidades de muchas plantas que se ob 

tuvieron por semilla o mutación somática. 

La guanábana generalmente se propaga por semilla, 
, 

aun 

cuando puFde reproducirse vegetativamente mediante estacas o-

pú~s e injertos. Los árboles de pie franco difieren entre sí-

en su rendimiento y solo los más prr.)ductivos deben ser sele~

cionados para propagación. Variedades originales casualmente-

por semilla pueden reproducirse conservando sus caracteristl

cas originales mediante la reproducción vegetativa. 
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Lps árboles obtenidos de la semilla de un buen fruto no

siempre producen frutos iguales al original. Afortunadamente

las especies del género annona son sumamen~e fáciles de enrai 

zar e injertar tanto aue el mejoramiento puede resultar de la 

selección de árboles con caracter!sticas superiores ( Noonan, 

1953 ). En efecto, en las plantaciones de guanábana existen

individuos mucho más productivos que la generalidad. Su propa 

gación permitirla desarrollar variedades mejoradas ( Popenoe, 

1938 ). 

Para lograr dicho objetivo, es primordial un programa -

de selección y evaluación de aquellas plantas con caracter1s

ticas deseables ( Noonan, 1953 ), y desde luego es necesario

contar con una eficiente metodología de reproducción asexual. 

Cabe señalar que los árboles de guanábana pueden propagarse -

fácilmente por enraizamiento de estacas, injerto de aproxim~

ción e injerto de 0stacas ( Morton, 1966 ). Incluso, se descr! 

ben los métodos empleados en Borneo Septentrional para el e~ 

raizamientc de estacas de muchas especies de estacas de A. -~ 

muricata, con las cuales se obtuvo hasta un 70 y 80 % de en-

raizamiento. 

~·México se observa que la multiplicación de la mayor -

parte de las especies fruticolas, variedades o clones comer-

ciales, se llevan a cabo por el método de injertado. Este ---



( 22 ) 

procedimiento, como otros, permite pérpetuar los caracteres 

adquiridos o especiales de la planta de origen y llega a la 

etapa productiva más rápidamente que cuando se obtienen por 

semilla. Para la especie en cuestión, los árboles que provi~-

nen de semilla, tardan alrededor de 4 años en fructificar, en 

cambio los árboles injertados, inician su fructificación en-

tre 24 y 30 meses despues del trasplante. Adem~s, mediante ~

el injertado se obtienen ciertas ventajas que son propias del 

sistema radical del patrón. Para el caso, la anona de corcho, 

A. glabra L. se utiliza como patrón de la guanábana porque --

tolera las inundaciones aunque oarece ejercer un efecto enani . '· 

zante. 

~ , ; Con relacion al desarrollo, se reporta que los arboles -

más vigorosos se obtienen cuando se utilizan patrones de gu~-

nábana Cimarrona, A. Montana. Esta especie constituye un pa-

trón recomendable para el cultivo de variedades selectas. La

influencia del patrón sobre las características organolépticas 

de los frutos se desconoce, pero, es deseable un mejor aroma • 

. En Florida, la guanábana y otras seis especies del gén~ 

ro annona se propagan por semilla, yema o injerto. Los injeE-

tos de Empalme, de Lengueta ( inglés ) y de Hendedura, se rea 

lizan fácilmente y como patrones se utilizan plantitas de A.-

recitulata, A. Squamosa, o A. Glabra. 
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En Venezuela los agricultores, están llevando a cabo el

establecimiento de plantaciones con árboles injertados de gu~ 

nábana. El material que se emplea para la propagación provi~

ne de ramas tiernas semileñosas de árboles seleccionados. Se

utiliza el injerto enchapado de costado y como patrones se -

aprovechan las especies A. montana, A. squamosa, A. glabra, y 

la guanábana misma. En este caso, la semilla proviene de fr~

tos sanos y bien desarrollados, se selecciona y se siembra en 

cajas de germinación en donde nacen entre 20 a 30 días. 

~razo del terreno • - Se recomeidna plantar a una dista~ 
cia de 7 X 7 m. si el terreno es plano con pendiente ligera -

se utilizará el trazo a marco real. Si el terreno es acciden

tado o de oendientes más pronunciadas se utilizará el trazo a 

3 bolillo de curvas en nivel, y solo en pendientes muy pronu~ 

ciadas, se utilizarán terrazas con pendientes de 0.1 a 0.5 %

en trazo 3 bolillo. La densidad de población con esta distan

cia de plantación será de 200 plantas por hectárea. 

/ 2.- PLANTACION • -A).- Apertura de cepas. Dependlendo

de la textura del suelo, para suelos pesados y con deficien

cias de drenaje se harán cepas de 80 X 80 X 80 cms. mezclan

do suelo de lugar con materia orgánica y un poco de jal o -

arena grues?• Para con esta mezcla rellenar la cepa y darle

un medio adecuado a la planta jóven para su desarrollo radi

cular. 
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Para suelos de textura ligera se,recomienda solamente adi 

clonar materia orgánica mezclada con el suelo de la misma ce-

pa. 

~b).- Fumigación de la cepa y fertilización de fondo. Pa-

ra la fumigación se recomienda aplicar 100 grs. de volatón --

aterrando el producto que se aplicó en las paredes de la cepa 

y para la fertilización se recomienda 50 grs. de super fosf~

to de calcio triple aterrando el fertilizantes para que no --

quede en contacto con las ralees de la planta. 

/.' 
C).- Epoca de plantación. -Es conveniente plantar al --

inicio de la ~poca de lluvias a pesar de los inconvenientes -

que ocasiona la humedad./En Tlapacoyan, Ver., se hace en los-
- 1 

meses de noviembre a oiciembre. En Nayarit lo hacen en los me 

ses de julio a septiembre. 

D).- Recepción de material. Al recibir las planas de los 

viveros, se revisarán cuidadosamente para cerciorarse de que-

se encuentran sanas. Se tendrá especial cuidado de que el sis 

tema radical no tenga protuberancias de colo¿ caf~, de que el 

injerto no est~ desprendido o atacado por hongos y que su de-

sarrollo corresponda a la edad aue se ha indicado. 

----------------------------------------------------------- - -
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E}.- Almacenamiento de material~ En el caso de que por

cualquier ~azón o razones la ape:tura de las cepas no se hu-

biera terminado con la oportunidad debida que por razones cli 

máticas no se pueda proceder inmediatamente a la plantación,

el material que se recibe deberá " atrincherarse '' en una zan · 

ja que se haga al efecto, bajo sombra, donde se regará para ··· 

evitar que se deshidr~ten los sujetos. Se logrará una mayor -

·conservación si se dispone de una bodega de aire cuya temper~ 

tura pueda mantenerse entre los 7 y los 10 Q c. y en la que -

no haya demasiada luz, para evitar oue el efecto de esta com

binado al de la temperatura, acelere la brotación de las ye-

mas. Se ha-comprobado qu~ la brotaci6n anticipada, ~uede con

trolarse con el uso de la luz roja en la bodega, completándo

se esta operación si se mueven las plantas dentro del recinto 

en un radio no mayor de 10 m. 

La pla~taci6n deberá hacerse preferentemente entre las 8 

y las 10 de la mañana. Si r~r algún motivo la plantación ti~

ne que hacerse de prisa, puede continuarse de las 16 a las 19 

horas. 

F).- Poda de plantación. -Consiste en eliminar las paE

tes maltratadas o rotas de las ramillas o del sistema radi---

cal, este debe hacerse con instrumentos orPvíamente desinfec-
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tados,· cada corte auP se ha~a en el vegetal deber~ protegerse 

con un fungicida que al mis~o tiemoo servir~ de cicatrizante. 

G).- Coloc2ción de la olanta • -En el fondo de la cepa 

se forma un colchón de tierra meteorizada cue ab~rque ~~s o-

menos la cuarta parte de la cepa, a esta se le oone el ferti 

lizante y se coloca la planta agregando des~ues la tierra a-

la cera, la cual previa~EntR se habri mezclado. Si es nece~a 

rio, deh~r~n usarse tutores los cuales se encajan en la tie--

rra al lado de la pla~ta amarr~~~ola con un cordón. 

H).- Riegos ce , - . . , p :. ontaClOn ·- En caso de ~ue la olanta--

ción se haga en época fuera de temporada, deb~rán darse rie-

gos de auxilio cue la planta emite nuevas raíces mientras~ y-

si es necesario, debe reqarse dos veces por semana de acuerdo 

a la textura del terreno. 

3.- LABORES POSTS~IORES A LA PLANTACION • -Las labores-

que deben hacerse al huerto una vez hecho el trasplante al --

lugar definitivo, son las mismas que deben hacerse para otros 

frutales con lioeras variaciones propias de las caracterÍ?ti 

cas de la especie de oue se trata. Las m~s importantes son 

A.- Acolchar o formar un ci~culo d~ ti~rra alrededor de-

el árl)ol, el cuol tiene oor objeto el la comntencia -
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de las hirrbas, este debe hacerse inmediatamPnte des0ues del-. . . 

trasplante y debe mantenerse y removerse cuando sea necesario. 

B.- Lim~iar y deshierb2r el huerto. 

C.- Lim"iar las plantas y eliminar los chupones, así co-

mo vicilar el nivel rle los injertos para cue no se franqueen~ 

D.- Cultivar el suelo entre líneas y cerca de las pla~--

tas, esto debe hacerse muy cuidadosamente ya oue una vez que-

el árbol se ha desarrollado, pueden causarse dañes muy serios 

a las ralcés superficiales que se desarrollan a escasos centi 

metros de la supPrficie en un radio de un metro a partir del-

tronco. 

4.- FERTILIZACION • - A6n cuando no se tienen conoci---

mientos sob~e experimentos específicos de fertilizaci6n de la 

guanábana se sabe aue esta ~esponde muy favorablemente a la -

fertilización, increm0ntando enorme~ente su producci6n. 

La fertilizaci6n ha sido usada en Cuba y Queensland, E.~ 

u., cómo defensa para evitar la calda de las hojas viejas de-

los ~r~oles debido a situaciones escasas en ~pocas de seauia. 

Para ello se ha usado una mezcla de fertilizantes que contie-

ne un 10 % de ácido fosfórico, 10 % de notasio y 3 % de nitró 

geno. 
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~n la estación experimental ar.rícola de la Malina, Perú, 

a la chirimoya se le abona por lo menos de una vez al aRo, 

empleando guano de Islas en una dósis de tantos kilogramos co 

mo años tenoa la planta, esto hasta los 10 años, manteniénd2_

se desoues esta dósis en forma constante. Esto mismo puede -

aplicarse a la guanábana dada la similitud entre estas y co~-

siderando adem~s, el ben&fico efecto que un conveniente abona 

do proporciona al árbol. 

A.- Forma de aplicación • - La topografía es un sector -

primordial en la aplicación de los fertilizantes, por lo cual 

1 a forma de aplicar es tos, estará. en una función de 1 a pendie.!l 

te, asi en un terreno más o menos plano en el que la pendie~

te ses despreciable el fertilizante se aplicará en zanjas de-

15 a 20 cms. de orofundidad por unos 30 cms. de ancho, las --

cuales se abren alrededor del árbol siguiendo el área de pro-

yección de la copa o área del aoteo, si la superficie de plan - -
tación tiene un pendiente no despreciable o muy pronunciada,

la aplicación del fertilizante se hace en una excavación en -

forma de media luna, situada en la narte superior del terreno 

en que se encuentra colocado el árbol; esto tiene por objeto-

evitar el arrastre originado por el agua o por el viento oca-

sionado que el fertilizante se pierda antes de alcanzar la --

zona radical del árbol. 
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5.- PODA • - Si bien no se cuenta con información especi 

fica sobre la poda de la guan~bana, no se puede pensar en dar 

una forma muy especial. DebA tomarse en cuenta que la mejor -

poda para obtener ~na buena cosecha es la cue se acerca m~s a 

la forma natur~l de la planta. 

En una plantación, sin embargo, se puede desarrollar un 

~rbol balanceado tanto desde el punto de vista de la produc-

ci6n de ramas y hojas C vigor ) como ~~ la ~roducc16n de flo-

res y frutos { productividad). 

Las podas de la guanábana, serán bÁsicam~nte de form2-

ción y fructificación, comenzando con la orimera desde el -

primer año y con la·producción a partir del tercero. Aquellas 

ramas que traten de cruzarse deben de alinearse. 

6.- REQUERIMIENTOS CLIMATICOS DEL GUANABANO • - Esta es

pecie desarrolla en las zonas tropicales desde el nivel del -

mar hasta los 900 o 1000 mts. de altitud. En las ~reas monta

Aosas produce pocos frutos y en aquellos próximos a los 1000-

mts. s. n. m. su vigor decrece y las flores y frutos se desa

rrollan lentamente. Resiste menos el fr!o cue otras anonas y

se considera la más tropical del género. Las temperaturas del 

órden aproximado a los 5 Q C provocan la caída de las hojas.

Se observa que la temperatura media anual de ?2 a 24 QC. es -
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muy favorable para su cultivo. En Florida prosperan únicamen-. . -
te en las áreas más calurosas como Miami y Palm Beach pero con 

ligera protección contra los vientos fríos del norte y fue~--

tes del noroeste. La guan~bana y otras anonas pueden cultivar 

se a escala comercial en regiones semi-áridas Con muchas as--

perciones de fungicidas y especialmente donde la época seca -

coincida con el desarrollo del fruto. En áreas con frecuente-

nubosidad o alta humedad relativa las flores y frutos, son --

atacados por antracnosis ( en~ermedad ~revocada por el hongo-

Colletotrichum gloesporioides pensz ) que ocasiona la pudrí--

ción de ~rotes tiernos, hojas, flores y frutos. Sin embargo,-

algunos individuos son bastantes productivos porque muestran-

cierta tolerancia al ataque de dicho hongo en su follaje. 

La guanábana es susce~tible a la falta de humedad y en -

situaciones demasiada secas las hojas viejas caen antes de --

que aparezcan las nuevas. En Tlapacoyan, Ver., árboles de gu~ 

nábana ya desarrollados han aguantado de 10 a 12 meses de se

quía, sin sufrir daAos graves debido quizá a la humedad en el 

suelo. Las heladas provocan manchas cafes en las hojas y fr~

tos, los fríos ocasionales de invierno, les provocan la calda 

de las hojas e interrupción de la fructificación. 

7.- REQUF.RH•1IENTOS EDAFICOS DEL GUANABANO • - La guanáb2_ 

na prospera mejor en suelos profundos fértiles y bien drena--

des, sin embargo, se adapta a diversas condiciones cuando se-
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cuida el 6ltimo aspecto. As1 crece -en·suelos arenosos, fran-

ce-arenosos, arcillados y en los porosos co11ticos del sur -

de Flórida e Islas Bahamas y en lo~-~uelos calcareos pedrego 
. -

sos de la Penpinsula de Yucatán. Es menos tolerante al suelo 

caliso, comparativamente con otras especies del g~nero anona. 

En suelos arenosos su ciecimiento es más satisfactorio 

mediante la aplicaci6n de estiercol dentro de la ceoa y adi-

ci6n de fertilizantes y abono sobre la supP.rficie todos los-

años. Tambi~n se desarrolla en los vertisoles ( suelo arcillo 

so negro)o 

La reacción del suelo ~uede ser ~cida neutra o moderada 

mente alcalina, entre los 11mites del PH de 5.0 y 7.5 pero co-

mo la mayor1a de los ~rboles frutales oros~era mpjor en condi

ciones ligeramente ácidas con Ph de S.S. a 6.5. 

El medio más favorable nara el desarrollo radicular de la 

guanábana es aquel donde la superficie se encuentra cubierta -

con hojarasca. Por esta razón, el arrope con materia órgani~a 

y frecuente s riegos durante la temporada seca son un_a prácti-

ca reccmPncable oara evitar la deshidratación del sistema radis 

cal superficial. 
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8.- PLAGAS Y ENFERMEDADES.- Las plagas y enfermedades li 

mitan la explotación comercial de ·i~ guan~bana. Sin embargo,-

en M~xico hasta la fec~a se ~uenta con métodos para su control 

Adem~s se continua estableciendo plantaciones de pie fran 

co y la gran heterogeidad génetica, permite aue varios ~rboles 

sirvan como reservarlos de diversas plagas y enfermedades es-

pecialmente a a quellos aue se adelanten o se retrasen a la -

época de maduración. 

Entre las plagas más da~inas se encuentran las avisnitas 

del génerO Bephta ( Hymenoptera; ·Eurytomidae). Estas "''n su-

estado lavario, barrenan la semilla de los frutos en desarro-

llo y dentro de las mismas complementan su fase de pupa. 

Posteriormente al emerger el adulto deja un orificio en 

la fruta que es la puerta de entrada para hongos del género -

Fusarium y Rhizopus principalmente. 

En México se reporta la especie Bephata cubencis- Ashmead 

que se encuentra ampliamente dispersa en las regiones c~lidas 

del Pa1s nor el gran número de hospederas silvestres como la 

anona colo~ada, A. reticulata L. y la anona de corcho Ao gla 

bra L. tál como ocurre en Cuba. Los frutos principalmente -- , 
carentes de semilla no son atacados nor este insecto en la -

parte don~e no e~iste semilla, es decir que a falta d~ semi--
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lla el insecto no prospera. 

La polilla o palomilla de las anon~cias, Gerconotaano-

nella Sepp., es una de las plagas que mayores da1os causa a -

los frutos de la guanábana. Su presencia se reporta en algu

nas regiones tropicales del mundo. En M~xico existe una palo

milla cuyos rl~~os son similarPS a los que causa Cerconota. Es 

ta plaga pertenece a la orden Lepid6ptera, familia Stenomidas. 

Las larvas barrenan flores y Frutos a ~stos 6ltimos l~s

caus~ deformaci6n y ~rooician su Pudrición cuando maduran. 

Existe un barrenador del tallo de la auan~bana pertene-

ciente al orden Coleóptera, familia Buprestide el cual causa 

graves problemas en las plantaciones j6venes de las planicies 

costeras del golfo y del Pac1fico)en el Estado de Nayarit, no 

se han encontrado daños causados por esta plaga. Este insecto 

en su estado larvatorio barrena en forma espiral y asciende -

por el tallo. 

La larva es de color blanouesino, con cabeza ancha y ba

rrena con una estructura que da la a~arPciencia de tenazas. ~ 

Los daños muy av~nzados caus3n la muerte de las plantas. 

Como resultado de algunas observaciones se cita que esta 

pl~ga no·ataca a A. reticulata L., Ao Eurpurea Moc. y A. di--
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versifolia Saff., entre otras anon~ceas. 

En las plantaciones de guanAbana se pre~entan ataques 

del periquito, Membra~is mexicana Guer. escamas, purgones y 

piojo harinoso asociados con hormigas (Formicidae, Hymen6p-

tera)o 

En el verano se encuentr~n poblaciones muy altas de ch~n 

che de encaje y ~caros. Los daños de estas plagas, suelen re-. 

percutir sobre la producción cuando no se controlan oportuna-

mente. 

La c\asificación se llevó a ~abo en el departamento ~e -

Parasitología Agr1cola de la Ese. Nal. de Agricultura, Chapi~ 

go, M'exico. 

Las hormigas propician el ataque de c. gloesporoides al

proteger a varios insectos chupadores como son el periquito,

escamas y pulgones que producen heridas en las flores, frutos 

j'ovenes y renuevos aue constituyen m~s tarde los puntos de -

infección. 

En relaci6n a las enfermedades, se considera que la pu-

drición causanda por el hongo Colletotrichum aloesnoroides -

Penzz., causante de la antracnosis ocacion0 los mayores estr~ 

gos a la es~ecie, esoecialmente en las ~rPas con alta humedad 
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relativa. 

Esta enfermedad ataca indistintamente a flores, frutos -

entados sus tamaños y ramas tiernas, ocaciona la defoliación

de los ~rboles, el mutilamiento de ramas ti~rnas y la p~rdida 

de las cosechas. Esta enfermedad se manifiesta por manchas ne 

gras progresivas en las hojas, flores frutos, y ramas tiernas. 

En general la especie es muy susceptible a atracnosis. Por 

esta raz6n en las regiones lluviosas de Nayarit, Puebla y ve

racruz es el principal problema de la guan~bana. 

El hongo Rhizopus Sp., es el agente causal de la pudri-

ci6n bland3 y los mayores ataques suceden esoecialmente cuan

do existen atqaues del barrenador. Esta enfermedad se caracte 

riza por un ablandamiento progresivo de c8lor gris~ceo sobre

los frutos en el árbol o cosechados durante su transporte. 

Este hongo se aisl6 e identificó en los laboratorios de

la Comisi6n NacSonal de Fruticultura, Jalapa Ver., Feb de 197E. 

9.- POLINIZACION.- Los reportes que se refieren al proce 

so de nolinizaci&n de la ~uan~bana, cenen en evidencia que -

las flores son protog1neas y entom6filas. No obstante, se re

norta que.el verticilo interior, cierra la abertura floral y 
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obtruye el paso de los insectos en el momento de la recepti

bilid~d de los estigmas. Pero en r~~lidad no ocurre en todas

las flores ónicamente en aquéllas aue tienen un deficiente de 

sarrollo o cuando uno de los pétalos internos, se prolonga de 

bajo de los otros. 

Esta irregularidad en la polinizaci6n debido al fenómeno 

de la protoginea, además de causar inrregularidades en las_ c2 

sechas, imposibilita la producci6n de variedades definitidas

ya que cuando el polen de tna flor sale de los sacos polínicos 

ya no encuE•ntra a los pistilos en estado de recibirlo, porque 

se han secado. Dicho polen fecundar~ flores de otros árboles

de guan~bana aue de hecho tienen muchas diferencias por haber 

sido propagados oor semillas. Ante estos hechos, es evidente

la necesodad de provocar una poliniz2ci6n abundante y uniforme 

y no auedar sujetos a las deficientes plinizaciones, cruzad~s 

hechas ~or el viento y los insectos. 

A.- Polinización Manual.- Este trabajo, se llevó a cabo

en Actopan, Ver., y tuvo por objeto determinar el efecto de -

la polinizaci6n manual en el "amarre'', forma y tamaAo de frutos 

en guan~bana. Se probaron dos trat~mientos a saber:Polinizaci-

6n Manual y Polinización Natural. Se realizaron un total de -

679 polinizaciones manuales durante la etaoa de receptividad-
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de las flores 1 precisamente cuando el nolen de la misma, se 

enco~traba inmaduro y a la vez se -~ircar~n 679 flores que -

oresentaron caracter1sticas similares del primer tratamiento-

se obtuvieron 103 frutos y 44 del segundoo La diferencia es -

altamente significativa según la prueba de x2 • En ambos casos 

se obtienen frutos deformes. El porcentaje de frutos normales 

es de 54% y 46.6% respectivamente. No se encontraron diferen

cias significativas en el peso, longitud y di~metro de frutos 
' 

derivados de polinización manual con los de polinizaci6n arti 

ficial. 

B.- Agentes Polinizadores.- Las flores de todás las es~e 

cies del gbnero Anona, al menos hasta dDnde sabemos, son her-

mafroditas. Pero al mismo tiem~o son Proteg,nicas o sea que -

maduran nrimero los 6rganos femeninos y desnués los masculi--

nos, con el grav1simo inconveniente de que ~1 tiempo que me--

dia entre una y otr~ madurez, es tan largo, que hace totalmen 

te imposible la autofecundación de las flores. Esta razón fi-

siolÓgica~ sumada a la constitución anatómica de las flores,-

en extremos cerrados, no admiten que el viento·favorezca el -

transporte del oolen de una flor a otra, ni tamooco permiten-

que las abejas u otro insecto más obstaculiza su polinizaci6n 

Esto bajo condicionPs naturales, solo es posible por la-

presencia de ciertos insectos que pueden penetrar por las es-

• 

trechas s~naraciones de los p~talos y llegar hasta el fondo de 
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las flores, recoger polen de las anteras maduras en su cuerpo 

y transrortarlos a los estigmas receptivos de otras flores, -

efectuando la fecundaci6n natural de ~stas. 

En Cuba no se sabe cue insectos realizan esta funci6n, ~ 

por lo que no se puede proteger. En Egipto se han visto algu-

nas espPcies de los g~neros Coccinolla y Scygnus visitando las 

flores de Annona Squamosa. En M~xico en cuanto a la particina 
. 

ción oue tienen en la oolinización cruzada, se desconoce la na 

turaleza de éstos insectos. 

Se ha not~do la presencia de algunos dimfnutos insectos, 

~~rteneci6ntes a la órrlen de los .coleópteros, los cuales in--

siden·con mucha frecuencia en las flores. En el centro de en-

se"anza, experimentación e investigación frut1cola dependiente 

de la Comisión Nacional de Fruticultura, se tiene contemplan

do un programa sobre la biología de insectos útiles, cuyos -

objetivos obeden a la colección, clasificación y estudio de -

los hSbitos de est.os insectos benéficos. En conclusión se pu~ 

de determinar que conoci~ndolos se pueden proteger de ciertas 

apl~aaciones de productos qulmicos. 

10.- Epoca de Cosecha.- La guanábana tiende a florecer 

y a fructificar más o menos constantemente. En México hay --

producci6n or~cticamente durante todo el· a~o, aunoue escasea 

en los meses de Enero, Febrero, Marzo y nrincinios de Abril. 



C·A PI TUL O VI. 

PRODUCCION DE GUANABANA EN EL ESTADO DE NAYARIT 

MUNICIPIO 

ACAPONETA 

TE;CUALA 

AÑO 1 9 7 9 AÑO 

SUP.TOTAL SUP·TOTAL PRODUC. SUP.TOTAL 
PLANTADA COSECHADA TON. COSECHADA 

5 5 86 5 

4 4 79 4 

SANTIAGO IXC. 2 2 

SAN BLAS 56 35 560 56 

TEPIC 2 - 2 

COMPOS TEI.;A 681 106 1,696 681 

1 9 8 o. 

PRODUC. 
TON. 

80 

74 

37 

560 

-
40q6 

En .el Estado de Nayarit hay una media de producción por

hect~~ea por a"o de 16 toneladas~ La cosecha se distribuye du 

rante todo el aAo, en huertos fertilizantes y de riego, encon 

trando las máximas oroduccion.es en los m·eses de julio a no--

viembre. 

La densidad de población en forma general es de 200 árbo 

les por Hectárea plantados a una distancia de 7 X 7 m, en·mar-
.· 

co real. 

NOTA: Fu~nte de información: Conafrut Delegación Nayarit, se 

omiten los datos recientP.s de nroducción ~orque no se-

encu~ntran inventari~dos dP.bido al descontrol y desorga 
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nizaci6n que ha habido en este cultivo en los Clltiinos ai'los t'Or 

narte·de los mismos productores. 

COSTO DE CULTIVOo 

ESTABLECIMIENTO 'f MANTENIMIENTO DE UNA 

HA. DE GUANABANO. 

1er. AÑO ESTABLECIMIENTO 'f MANTENIMIENTOo 

COSTOS. 

CONCEPTO. 

Preparaci~n del -

EPOCA EN QUE 
SE REALIZA 

Terreno. Junio 

Limpia Junio 

Rastreo Junio 

Cruza Junio 

Trazo de plantaci6n Junio 

Plantaci6n 

Apertura de cepas-

200 60 cm X 60X60 

60.00c/u. Julio 

fumigaci6n de la -
cepa. 

'100 g. de Vol a ton-

""'Or ce,.,a. Julio 

Adquisición de la 

Planta. 

.:?00 rlantas a 150 

cada una Julio 

JORNALES PARCIAL 

2.500.00 

3.000.00 

3.000.00 

1.500.00 

12.000.00 

1,300.00 

30,0 oo.oo 

TOTAL 

10.000.00 

.45 .ooo .oo 



Fertilización de 

fonco. 

50 g ':>Or ceca 

Plantanción incluye 

fumigación y ferti

lización de fohdo--

5rboles ~osteriores 

La Plantación. 

Tu torco 
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Julio 

" 2 

tt 1 

Poda de Formación (2) Jul y Sep. 2 

Cajeteo 

Riego (6) 

1a. Ffirtilización 

Urea (100g X Cepa) 

.,luper Triple 

50 g. oor planta 

Cloruro de Potasio 

50 g. nor planta 

Aplicación 

za. Fertiliz~cién 

Urea (200g. nor 

planta 

s. Triple 100 g.oor 

planta 

Cloruro de ootacio 

100 g .. 

Dic. 

Nov. a May. 

Agosto 

Nov. 

1 

Aplicación 1 

Control de Plagas. 

(2 ~plicaciones) Oct. y Nov. 

Ambush 20% 50c. -

por aplicación 

Sulfato de cobre -

200g.por anlic. 

180.00 

1.600.00 

800.00 

1.600.00 

800.00 

12,000.00 

280.00 

200.00 

130.00 

800.00 

560.00 

400.00 

260.00 

800.00 

400.00 

300.00 

15.200.00 

1.410.00 

2.0?0.00 

2.300.00 



( 

Mano de Obra 

. ?o. Año de Mantenimiento • 

Poda Fitosanita-

ria 

Rastreo y cruza 

Deshierbe de la 

zona deboteo y ca 

jeteo (3) 

Fertilización. 

SOOg. nor planta 

de 17-17-17 

Enero 

Nov. 

Oct. 
Enero 

42 ) 

2. 

2 

Nov.y 
9 

Aplicación. 

Riego (6) 

Nov. 2 

Dic. a May. 

Control de Plagas 

y Enfermedades. Oct. y Eneo 

Folimat 1000(100c. 

800.00 

Costo 

Costo 

1.600.00 

6.000.00 

7.200.00 

1.800.00 

1.600.00 

12.000.00 

c. nor a~licación 640.00 

Captan ( 300g. ·nor-

aplicación) 

Mano de obra 2 apll 

caciones 3000.00 c/u. 

720 .. 00 

6.000.00 

TOTAL 37.560.00 

3o. Año de Mantenimiento y Cosecha. 

CONCEPTO EPOCA 

Poda Fitosanita-

ria. Enero 

Rastreo y cruza Nov. 

Deshierbe de la zo 

na de goteo y ca-

jeteo (3) Oct.Nov. 
Enero. 

JORNALES 

3 

9 

COSTO. 

2.400.00 

6.000~00 

7.200.00 



Fertilizaci6n 7500 
por planta de 17-17-

17. 
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Nov. 

Aplicación. . ' 
Nov. .2 

Riego (6) Dic. a May 

Control de Plagas. 

2 aplicaciones 3000c/u Octo y Ene. 

Folimat 1000 (150 c.c./ 

aplicaci6n. 

Captan 450 g.nor apli

caci6n. 

Cosecha ~00 Kg. 

Corte 

Jul a Novo 

Llo. Año de Mantenimiento y Cosecha. 

Enero 

Nov. 

1 

3 Poda Fitosanitaria 

Rastreo y Cruza 

Deshierbe y Cajeteo 

{3) Oct.NOVe Ene. 12 

Fertilizaci6n 1 Kg. 

Pta. 17-17-17 

"· 1. . , r..'p 1C3Cl.On 

Riego (6) 

Control Plagas. 

Folimat 1000 150cc. 

por aplicaci6n 

Captan 450 g. por -
aplicación 

Nov. 3. 

Dic. a Mayo 

2.700.00 

1.600.00 

12.000.00 

6.000.00 

960.00 

1.080.00 

800.00 

TOTAL. 40.740.00 

2.400.00 

6.000.00 

9.600.00 

3.600.00 

2.400.00 

12.000.00 

2.400.00 

2.700.00 



5 Aplícacion~s 3000.00 

cada una 

cosecha.SOOOKg. 

Cor-te 

Acarreo 
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Jul a Nov. 

Jul a Nov. 

So. A·ño Mantenimiento y Cosecha. 

Poda Pitosanitaria 

Rastreo y Cruza 

Deshierbe (3 ) 

F'erti 1 izacfón. 

2Kg. por planta de -

17-17-17 

A-plicación 

Riego (6) 

Control de Plagas. 

Folimat 200c.c. oor 

aplicación 

Captan 600g. oor apli 

cación. 

5 aolicaciones 3000.90 
C/Ú .

2 

Cosecha 10 OOOKg. 

Corte 

Acarreo. 

Enero 

NOVg 

Oct.Nov.~ne. 

.N ov. 

NOVo a May. 

Jul. a Nov. 

Jul a Nov. 

5 

4 

12 

4 

10 

15.000.00 

4.000.00 

5.000.00 

TOTAL 65 .100.00 

3.200.00 

6.000.00 

9.600.00 

7.200.00 

3.200.00 

12.000.00 

3.200.00 

3,600.00 

15.ooo.oo 

s.ooo.oo 

TOTAL. 81.000.00 

.., 
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6o ~ño Mantenimiento y Cosecha. 

Enero 4 

Nov. 

Poda·Fitosanitaria 

Rastr.eo y cruza 

Deshierbe (3) Octo Nov. Ene 12 

Fertilizaci6n. 

Kg. por planta 17-17-17 

Aplicaci6n 4 

Riego (6) Nov. a Mayo 

Control de olagas. 

Folimat 1000 2COc.c./ 

aplicación 

Captan 600 g. por apli 

caci6n. 

Jul .a Nov. 

S aplicaciones 3000.00c/u 

Cosecha 12000 Kg. Jul a Nov. 

Corte ~·. 

Acarreo 

7o. Año Mantenimiento y Cosecha. 

Poda Fitosanitaria Enero 

Rastreo y cruza NOVo 

Deshierbe (3) O~t.Nov.Ene. 

Fertilización. 

3Kg. por planta de 

17-1-7-17 

Aplicaci6n Nov.· 

Riego {6) Nov. a !Vjayo 

12 

4 

12 

4 

TOTAL 

3.200.00 

6.ooo.oo 
9.600.00 

10.800.00 

3.200.00 

12.000.00 

3.200.00 

3.600.00 

15.000.0 

9.600.00 

88.200.00 

3.200.00 

6."000.00 

9.600.00 

10.800.00 

3.200.00 

12.000.00 



Control de Plagas. 

Folimat 1000 misma dosis 

Captan misma dosis 

5 aplicaciones 3000.00 

nor aolicación 

Cosecha 16000 Kg. 

Corte 

Acarreo 
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Jul. a Nov. 

16. 

3.200.00 

3.600.00 

15.000.00 

12.800.00 

16.000.0(:) 

TOTAL 95.400.00 

N.OTA: Se está considerar.do el jornal a 800.00 y el preciQ 

medio Rural para la Guanábana de $ 15.00 Kgo 

.· 
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e A P I T U L O VII. 

I N D U S T R I A L-~ Z A e I O N o 

1.- INTRODUCCION.- Estimamos que por sus caracter1sti-

cas de sabor y aroma, esta .fruta tiene futuro en la elabora

ci6n de refrescos, dulces, en la industria de la panificaci6n 

en la elaboraci6n de concentrados arom~ticos, jugos y otros -

usos m~s, sin perder ésta sus caracter1sticas organolépticas. 

2.- eARAeTERISTICAS FISICAS Y ORGANOLEPTICAS DE 

LA GUANABANA. 

An~lisis de la pulpa de guan.~bana hecho en la secci6n de 

laboratorio del Departamento de Industrias de la Escuela Nacio 

nal de Agricultura, Chapingo, M~xicoo 

Humedad 84.80% 

S6lidos Tot. 15.20% 

pH 3o95 

Acidez (como Ac. eitrico) 0.94% 

A.zúcares 8.5% 

Peso Espec!fico de oulpa 1.024 gr/cm3 

Peso E o del fruto maduro 1.018 gr/cm3 

Peso E o del fruto verde 0.993 gr/cm3 
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OTROS ANALISIS DE LA GUANABANA. 

Sólidos totales 

S6lidos solubles 

Acidez ( en % de l~ctico) 

pH 

Acido P\·scórbico 

15.90 gr/100gr. 

10.00 gr/100gr. 

0.216% 

18.00 mg/100gr. 

Proporciones en que interviene en el fruto cada uno de 

confituras, néctares, refrigeración, etc. que se hicieron en 

la Secci6n de Plantas del Departamento de Industrias de la -

Escuela Nacional de Agricultura, ~e determinaron aproximada

mente las diferentes prooorciones'en que intervienen las di-

ferentes partes que forman la guan~bana. lleg~ndose a los si

guientes resultados: 

Pulpa tamizada 53.93 59.88% 

c~scara 14.88 17.10% 

Semilla 6.00 - 6.62% 

Corazón (tálamo) 3.07 4._25% 

Fibra que cubre la semilla 15.66 -18.28% 

Un kilpgramo de semillas tienen aproximadamente 3065 se-

millas en el fruto, tamaño del fruto, etc. 

EVALUACION DEL FRUTOo 
\ 

J 
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La guan~bana en compañia de la guayaba y la pasiflora

han ~ido consideradas como las frutas m~s dignas de inter~s 

para exoortaci6n en forma de pulpa, néctares, jaleas debido 

a sus cualidades arom~ticas excepcionales y a sus grandes ap 

titudees para soportar los tratamientos industriales de ex-

tracci6n y pasteurizaci6n. 

EVALUACION DE LA PARTE COMESTIBLE DEL FRUTO. 

Des"Cripci6n Extracci6n Utilizaci6n Residuo 

Pulpa azuca- Dificil t' Jugos, Néc- Semilla 

rada muy aro tar, Jaleas cáscara 

m~tica y ju- confituras, coraz6n 

gosa fruta,fresca 

CONSERVACION POR MEDIO DE LA REFRIGERACION. 

La guan§bana debido a su alto contenido de hume9ad, su

sensibilidad, su alta actividad enzim¡ticaoo debido a golpes 

y malos manejos ( una vez madura) es dificil conservarla en

buen estado mediante refrigeraci6n. Se tienen reportes de su 

conservaci6n un buen estado por este método, durante tres o -

cuatro d!as despu€~ de los cuales sobreviene inevitablemente

un oscurecimiento de la cáscara la cual se va ennegreciendo -
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poco a poco hasta tomar un color caf~ negruzco, se tiene el 

ataqu~ de hongos y un ennegrecimient~ de la pulpa con la pos 

terior ad~uisici6n de un mal olor, una vez que el fruto ha 

entrado en forma franca de descomposici6n. 

Con el fin de corroborar lo anterior y determinar la -

conservaci6n de la guanábana mediante refrigeraci6n, en nues 

tras propias condiciones se procedi6 a hacer una sencilla -~ 

prueba: 

Se colocaron en un refrigerador casero 6 guan~banas ma

dÚras ( a principios de la madurez comercial) cuyo peso total 

fu~ de 3.395 Kg., se mantuvo el r~frigerador a una.temperatu-

ra promedio de 16°c y se hicieron observaciones diarias de las 

diferentes guanábanas y de su estado. 

A los cinco d1as de refrigeraci6n las guan~banas se en

contraban en un buen estado de conservaci6n a6n cuando su cás 

cara o piel se oscureci6, pero ~sto no afect6 de ninguna mane 

ra a la pulpao 

Al sexto d1a, la pulpa de las guanábana~ empez6 a escure 

cerse. tomando un ligero olor pútrido y se observaron inicios

del ataque de hongos. 
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NARRATIVO DEL DIAGRAMA DE FLUJOo 

PRODUCTOS OBTENIDOS D& LA INDUSTRIALIZACION 

DE LA GUANABANA. 

OBTE~CION DE PULPA. 

Recibo y pesado.- Toda la fruta que se destina a la in-

dustrializaci6n se recibe en la olanta y se pesa oara llevar 

un control de producci6n. 

Selección.- Se selecciona la guan~bana por grado de ma-

durez. 

Mond~do v descorazonado.- Las dos operaciones se realizan 

al mismo tiempo. Se mondan y descorazonan manualm~nte es im~or 

tante hacerlo a mano ya ou~ de otra manera se le da a la pulpa 
¡ 

un color y sabor indeseable. No debe usarse sosa. 

Preparado o Despulpado.- Se posa la fruta a la despulpa-

dora ( pulper) de donde se obtiene.la pulpa y las semillas. 

Pesado.- Se pesa la fruta nuevamente ar.tes de que entre 

a cualquier proceso para llevar un control de % de mermas. 

Control de calidad.- Se determina el Ph y los grados ~-

brix de la pulpa. 



Adic16n de conservador.- A la pulpa obtenida anteriormen 

te se ·le adiciona el conservador que ser~ bensoato de sodio -

y ~cido c1trico en caso de necesitarse •• 

Mezclado v llenado.- Se deben evitar las agitaciones prolon 

gas nara no ocacionar una excesiva aereación que produzca una 

oxidaci6n de la nulpa con ~1 consiguiente oscurecimiento de 

esta que si bien no es grave resta vistosidad al producto. 

Despu~s del mezclado se proc~de al llenarlo. 

OBTENCION DE N~CTAR. 

El procedimiento pa:a obtener el néctar es el mismo 

hasta el pesad6 de la pulpa. 

Mezclado de inoredientes.- Dependiendo de los grados brix 

y del Ph de la pulpa de la guanábana se preDara el néctar con 

azúcar, agua, pulpa, ~cido c1trico .y benzoato de sodio 0.1%. 

Llenado.- Se lleva el néctar hasta la llenadora a ebulli 

ci6n, se van llenando las latas una altura de un centímetro 

abajo de la tana, las lñtas se transnortan oor medio de una 

banda. 

Exhauster.- Con el objeto de extraer el aire que pudieran 
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contener las latas originando un buen vacio se pasan por es

te tunel en el cual permanecen por _varios minutos. 

Cerrado.- A la salida del exhauster se van cerrando las 

latas con una engargoladora. 

Esterilizado.- Las latas engargoladas se van acomodando 

en canastillas que se meten al tanque de esterilización (auto 

clave). 

Enfriado y etiquetado.- Después de enfriadas las latas se 

procede a etiquetarlas. 

Empacado y almacenado.- Se empacan en cajas de cart6n y

se almacenan para tener el producto en observacibn para desp6es 

si no se observ~ ninguna falla ouedan salir al mercado. 

OBTENCION DE MERMELADA. 

El procedimiento para obtener la mermelada se hace de la 

misma manera que en los procesos anteriores hasta el pesado -

de la fruta. 

Mez¿lado de inqredientes.- Se mezcla la pulpa obtenida 
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con azúcar, ~cido cítrico y pectina. 

Concentrado.- La mezcla formadá se lleva a la marmita y 

oor medio de VA~or se concen~ra hasta obtener la consistencia 

adecuada. 

Es conveniente mantener en movimiento constante la pulpa 

para evitar la caramelización de la azúcar. 

Llenado y cerrado.- Se embasa en caliente hasta una al

tura de un centímetro abajo de la taoacera,. Se cierra. 

Enfriado etiquetado empaoue y almacena~ientoo- Se lleva a 

cabo como en el caso ~e la elaboración del n~ctar. 



C A P I T U L O VIII. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

La industrialización del camno es un aspecto al cual 

se le ha dado mucha imoortancia en los Últimos años, ya oue 

se ha visto que granries volúmenes de los productos provienen 

del campo, son marcadamente estacionales o semi-estacionales 
e 

y generalmente las zonas de producción, se encuentran distan 

tes de los centros de consumo. 

Esta actividad, nos permite una mejor distribución de,-

los productos y en muchos casos, un periodo de comercializa-

ción m5s.amolio que trae como co~secuencia, mejores orecios-

que recaen oirectamente en beneficio cel nroductor. 

Por otra parte, una Industria nos genera fuentes de tra-

bajo que son tan necesarios en el medio rural, oara evitar· la 

emigración de los camoesinos a las ciudades en busca de ocu-

oación, creando as1, núcleos altamente poblados. 

El presente estudio, trata de cemostrar la factibili~ad

de imolantación de una envasadora de guanábana en el Munici--

~io de ccm~ostela, Nay~ por ser el mayor en oroducción, con -

el fin ce captar p2rté de la fruta aue ah1 se produce y de es 

ta manera~ obtener mayores ingresos oara los ejirl~tarios del-

lugar, evit~ndo l~s pérdidas ocacion~das por la falta de mer-

cado inmeciato nara el oroducto. 
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Entre las ventajas oue se obtencrían al instalar una ---

planta, se encuentran las siguientes': 

1.- Se mejora el precio de la fruta. 

2.- Se regulan los precios durante las temooradas de ma-

yor producción. 

3.- Se crearían fuentes de trabajo. 

4.- Se eliminan intermediarios y especuladores. 

5.- Indirectamente, se crean fuentes de trabajo al tecni 

ficar sus huertos para obtener rendimientos. 

6.- Se dispone de un tiempo m~s amplio para efectuar la 

-comercialización de la fruta industrializada. 
() 

7.- Los beneficios que la planta genere, ayudarán al de-

sarrollo de la región. 

8.- Se crean divisas en el estado. 

9.- Se obtiene un desarrollo integral de la zona. 

Finalmente se concluye, que en base a los estudios reali 

zados y anteriormente mencionados, se dictamina que es facti

ble de instalarse una planta industrializadora de guanábana,-

que además vendría a beneficiar a gran parte de los· fruticu.!.

tores y horticultores de la región; ya aue la planta podría -

empezar un proceso temooral de industria de guanábana para'-'deE_ 

pues-adaptarse a las condiciones regionales y asi procesar --

frutas v legumbres durante todo el aRo. 
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Reservando el proyecto de cantidad de equipo y obra ci

vil para dictaminar posteriormente eJ tamaAo de la obra en -

base a la3 necesidades del lugar. 
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