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/, - ~l~-- INTR ODUCCION. -

Dentro de los cultivos tropicales y subtropicales que eXisten distri_ 

huidos por toda la República, el guayabo es uno de los que más adaptabilida,d pre_ 

sen tan dentro de la gran variedad de zonas climáticas existentes en Méxic0 · 

As! nos damos cuenta que crecen árboles en lúgáres cuya altura so_ 

bre el nivel del mar es de unos metros, contrastando con los que viven en monta

. ñas a má~ dé l, soom. sobre el nivel del mar·. 

Ahora bien de toda esta cantidad de g-uayabos, la inmensa mayoría 

han sido propagados por semillas, que aunque en algunos casos haya sido selec--

cionada nos proporciona plantas cuya variabilidad genética es muy significativa. 

Tanto así que Serpa (25) opina que de un fruto seleccionado es Pr<?_ 

. . 
-ba-ble-q·ue-rA-ng-.. :l"na--de-1-as-se·m-i+tas-que-de··él. se· obtengan--produzcan -á-rboles- de -~rü . / 

) .-el 

/. ·7' 
__ tos iguales al árbol padre, más aún contf.púa S~rpa, no solo_ varia .e! fruto Si~o. ifa ("- <,., .... ~--

da árbol es diferente al otro. 

\ 
1 

Se sabe perfectamente que las caracteris1ticas de un frutal 1 son -
' 

trasmitidas a otro fielmente por cualquier métod_o vegetativo d~ prop~gac;ió~ Y, muy- '"' ../ 
¡ : .. 

especialmente mediante la injertación. En estec· as~ecto el cultivo deil,_g:_t;.a~:::_Gj, se - ' 

.·· en_cuentra prácticamente abonado GJ ya que lo más aproximado: de sy propagación 

es La reproducción _lile estaca o codos, . que aunque d~ origen a.:.pl~ntas con 
' 

similitud a la de su ántecesor en un lapso muy corto; presente el inconvkniente -.,. 

d~ proporcionar un número de plantas relativamente pequeño al pe ----
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seado por el fruticultor. Es decir, se necesitaría emplear .un número de plantas 

padres muy. grandes para producir el número de plantas deseadas en determina-

do tiempo. 

Ahora, Serpa ( 25) opina que cuando· se-examinan l'as condiciones -
\ -- . 

que la industria trata de i~poner a los cul-tivadores-como soñ: -5~na var;eaad, ~ 

color ro_sádofu~-3-~~ -mg. ~más de ácido ascórbico.poi(:~a~a 100 g. de· parte 
?--- ' .. •' . 

comestible~ peso 266 a 380 g. etc .• entonces, se com~ren~e que estamos .por -

debajo de los requisitos y si se continúan usando árboles de semilla no i~po_rta.!!_ 

. ; 
do forma, color, ó peso del fruto donde se tomen, nunca podremos llegar a me-

jorar J. o que tenemos. 

En México, el Valle de Zapopan es un caso típico, como en casi - · 

toda la República, en donde se presentan estos tipos de problemas que marginan 

al fruticultor, y lo obligan a la producción de~f!rutos cuya aceptación en el mere~ 

To~o lo anterior nos dá una idea de la necesidad urgente de tres --

cosas: primero, seleccionar árboles para obtener semilla con características-

/ 

deseables para patrón, segundo seleccionar árboles por' su adaptación a determ_i 

nadas condiciones y que presenten características agronómicas de interés, co--

mo por ejempl~: resistencia a et¡;.~'Rquec"''ie plagas y enfermedades, y que produz 
1.)., .-/ "7-- -

'f:·Í~. 

can fruta de buena calidad, todo esto con el proí5ósito de obtener vareta; y terce-

ro y más importante, encontrar un método de injertación fácil de hacer y que en 

poco tiempo permita propagar el material de interés sin alterar sus caracterís= 
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ticas en el número adecuado. 

Lo citado anteriormente, originó que el autor se inclinara por la -

investigación en este sentido en el cultivo del guayabo. Se desea hacer notar que 

qentro de Los anteriores factores, la falta de información sobre un tipo de injer-

to y la fecha más adecuada para hacerlo son los móviles principales que auima-

ron-al autor a trabajar emp~eando los métodos más sencillos para contribuir en 
. } ~ 1 • . ... 

algo en la investigación realizada sobre la propagación de este cultivo¡ 
. . . 

\ 

/ 
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2.- Características Generales de la Zona. 

El experimento se efectuó en los viveros que la Comisión NaWional 

de Fruticultura tiene instalados en los Belenes, Municipio de Zapopan, Jal. 

A) Localización; Latitud 20° 43 1 

Longitud 103° 23 1 

Altitud 1, 700 m. 

B) Climatología: 

l.- Temperatura: Mínima 11.0° e 

Media 23.5° C 

Máxima 36.1° C 

2. - Clima, según Tornwhite, modificado por Contreras Arias. 

e = ( oip) 

' __ < 
· .. _ ~/· _.;< B ~- ";'(' A' 

... 
e = Semiseco 

oíp = · Con· otoño, invierno y primavera 
seco 

B = Semi -cálido 

A 1 = Sin cambio térmico invernal defi
nido 

3, - Precipitación pluvial media anual 

906" 1 mm. 
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3.- REVISION DE LITERATURA. 

A).- El Cultivo. 

y>. -Descripción Botánica. V 
a).- La planta: Psidium guajava L. familia Mirtácea, es un árbol de porte bajo, 

i 

~ de 3-10m. ele altura, algunas variedades en condiciones favorables pueden me-

dir hasta 12 m. con el tronco corto, torcido, copa ancha y abierta, con ramas -

de 10-30 cm. de grueso que tienden a crecer·cerca det suelo, la corteza de ca-

fé rojizo obscuro, tersa, escamosa y corona delgada irregular que cae en gran-

des partes pa:ra dejar al descubierto la cortesa interior gris y lisa. Las ramas -

l, jóvenes portan alas por los cuatro lados de color verde amarillento, más tarde-: 

toman el color café obscuro rojizo. 
; -~ 

f:.••l, :.< .. :~';.(;-·\::-\{:~::~;~ /, "-· 

~~;?·L'a~ hojas: Son dísticas hacia el ápice d~ las ra~~~~:- peciolo corto, ova--

das ó elípticas oblongas, base obtusa el ápice obtuso acuminado, orillas delgadas 

transparentes, cubiertas con pelos finos, suaves;· blancos cuando jóyJmes desp'-

pués verde obscuro, con fragancia picante cuando se le tritura sabor astringente 

y amargo. Miden de 5- 1S cm. de largo y 3- 6 crri. de ancho, tienen de 10-25 p~ 

res de nervaduras laterales de color amarillo verdoso que se arquean cerca del 

márgen. Peciolo surcado por arriba, .semi-redondo cubierto densamente con pu"" 

$escencia fina. Son lisas por arriba y glaucas por abajo. 

J Q.r'..._.., . . 

e), - Las flores : Blancas y fragantes de 2, 5 cm. de diámetro, nacen de las axi- -

las de las hojas, solas o en grupo de 2- 4. Pedicela redondeado de 2-4 cm, de 

··':!,.. 
largo; brácteas suvuladas y pubescen~. El $bo del cáliz es turbinado de O. 6-
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= O, 7 cm. de largo. El limbo es mucho más largo que el tubo ranurados cuatro 

ó cinco pétalos que son ovados, blancos de 1. 5-2 cm. de largo. Estambres in-

sertados en hileras al rededor del disco y con 1- l. 5 cm. de largo; filamentos-

blancos y antenas ovoides-dblongadas de color amarillo cla:J;'O, 

. -~ 

..,i).- Los frutos~ Son extremadamente variable.~J~n forma globos~s~ovoides, ()pe'" 
:·.;.:{. •<cr' ' 

rif0rmes y obtusantes ~on 5- 10 lados y con 5- 10 surcos longitudinales po~b 

profundos. El color de la piel puede ser verde pálido, amarillo o café; p~Sfl de 

28-:- 370 g. son frut0s averrugados o lisos; punteados densamente, brillantes, -

fragantes, de 5-12 cm. de largo y-de 5 ~ 7 cm. de ancho. La pulpa es jugpsa -

de color blanc0 amarillento, rosado o rojo subido. E. sabor puede ser dulce, ..; 

sumamente agrio. El olor varia de fuerte y penetrante a suave y agradable, Los 

frutos de la guayaba también varían en el grueso del mesocarpio carnoso, .que en 

algunas formas es extremadamente delgado. Las semillas son numerosas, pequ~ 

ñas, óseas, reniformes comprimidas, de color amarillo clare, café amarillento, 
----------

de 0.3~0.5 cm. de largo y de 0.2-0,3 cm" de ancho, 

~~{La revisión de literatura para la descripción botánica de este cultivo se basó en 

tZ-las citas bibliográficas sig.: Campbell; C. W, and Malo ( 4 ), Kennard (14 ), -

y 
Mortensen (18 ), y Ochse ( 20 ). 

,------
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i- Descripción del cultivo, 

a). - Clima: 

La susceptibilidad de la guayaba al frío, limita su producción en -

las regiones altas de México, Temperaturas de =.3 C matan a árboles pequeños; 

mientras que árboles grandes pueden resistir temperaturas de ~ 4 C sin daños -

permanentes, El guayabo rebrota con facilidad si el tronco y las ramas mueren-

a consecuencia de una helada, de tal manera que después de 2-3 años-está:n pr~ 

duciendo de nuevo, Campbett ( 4 ) y Chandl~r. ( 5 ), -----·---- --·---.-·-

./ b), - Suelos ~ 

El guayabo es un poco exigente en el suelo; puede crecer en cual- - t. ....... 

quier parte, pero si el terreno es suelto con buena cantidad de materia orgánica 

aprovechable y de textura areno-arcillosa_.. las cosechas serán más abundantes -

y el árbol se defenderá mejor de las plagas y enfermedades, El ~2-.Y~bo _c:~;_ece ---- ~ 

también en los suelos ácidos, en los neutros y en los alcalinos, propiedad que -
--- J -

lo hace más rústico y más adaptable a condiciones diferentes regionales. Camp-• . .. -.' 

bell ( 4) C~andler ( 5) _y Ochse ( 20 ). 

/.e).- Variedades: 1) / 
'} 

/.e 

/ 

No hay variedades específicas que se exploten comercialmente en 

la República Mexicana, sin embargo existen un gran número de tipos y varieda-

des de guayaba que les llamamos "criollas" ó "broncas", que tan solo se han-

clasificado de acuerdo a su color, forma o tamaño de fruto. factores que no pue-

J 
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den determinar la calidad de la fruta, De ellos podríamos seleccionar aqu~los-
1 

que pres~ntan condiciones ventajosas en base a características tales como : co~ 

tenido de ácido ascórbico, contenido de vitamina A, tamaño, color~ sabor, con-

tenido de pulpa y resistencia a plagas y enfermedades. 

En con$ecuencia podríamos obtener variedades igual o mejores a -

las que se han obtenido en lugares como la India (Allahabad Safeda, Redfleshed, 

Lucknow 49 Apple Colour, Amakapalle, Kothrud Seedless); Florida ( Supreme, 

Blitch, Patillo Red lndian y Ruby); en South Africa (Malherbe Fam, Retief); 

California (Rolfs); Hawaii (D~31, B:3o, P-1) etc.; como se está haciendo ac-

tualmente en Brasil y Colombia ó bien podríamos probar adaptación de algunas de 

es..t!ls variedades tan prometedoras a regiones similares aqúí en México. Jauhari 

(13), Teaotía (30), Hamílton (11), Ruehle (23). 

/d). - Siembra y poda; 

tancia de 6- 8 m. entre hileras y entre pl_antas, sin embargo si las plantas van-

a ser podadas a manera de seto vivo, la distancia entre pijlnta s~ acorta a 5 - 4 -

m., manteniendo la misma distancia entre hileras. El guayabo tolerabien y se · 

beneficia de podas fuertes y se puede en ciertos casos acelerar la floración y la 

producción, estimulando nuevo crecimiento que tiende a producir fruta más gra~ 

de. 

/La mejor época de siembra es a principios de verano cuando co~ -

mienzan las lluvias. Arboles de dos años producerí·al rededor de 14.kg., ·de fruta 
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y árboles de mayor edad llegan a producir hasta 225 kg. por año, Qg.mpbell C1l_ 

y Chandler ( 5 )_:o .,:..-------· 

/e),- Fertilizantes: ~ 

En todos tos suelos et guayabo responde bien a las aplicaciones de 

fertilizantes, plantas recién sembradas se fertilizan cada 60 dias con 100 g. por 

árbol de una mezda que contenga 8 - 1 O% de nitrógeno, 3 - 4% de ácido fosfórico 

8- 10% de potasio y 4 = 5% de magneqo. Después del primer año se usa al rede-

dor de 2, 25 kilos por año de esta mezcla por cada 2" 5 cm. de diámetro del terre 

no. 

Arboles de alta producción pueden recibir aplicaciones suplementa-

rias que no pasen de 1 kito por año de Sulfato de amonio ( 21 % N) ó Nitrato de -

( 33%) durante los períodos de floración fuerte. 

Asperciones de Zinc y Manganeso se necesitan después de 2- 3 - -

años, dependiendo de la producción y fertilidad del suelo, También se incluye -

~9;}gfe si no se ~sa~gicidas a base de este elemento. En 'suelos calcáreos son 

necesatías a veces las aplicaciones de quelatos de hierro. Campbell ( 4) Ruehle · 

/t), - Plagas y enfermedades ; 

Los siguientes cuadros nos muestran los nombres comunes, cientí-

ficos y el daño que causan las principales plagas y enfermedades. 

1 / 
í 

-~ 
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PLAGAS NOMBRE CIENTIFICO DAÑO 

-------------r----------------------------------------------------------------
Mosca blanca f Metareurodiaus cardini Follaje 

Mosca de la fruta Anatrepha ludens Fruto 

Mosca Oriental Dacus dorsalis Fruto 

Mosca Mediterranea Ceratitis Capitata Fruto 

Afidos Aphis sp. Follaje 
' 

Escamas Aspidiotus sp. Follaje 

Trips Scirtothips sp Fruto 

Gusano del la Guayaba Argyresthia eugeniella Fruto 

Picudo de Fruto Conotrachelus dimidiatus Fruto 

i' Mayate del fruto Cyclocephala lunulata Fruto ( 

----------------------------------------------~------~--------------~--------~ ---~-=--------------------------------------~---------------------~-----~~~-----

ENFERMEDAD NOMBRE CIENTIFICO DAÑO 

Marchitamiento Hongos fusarium sp . cephalosporium Raiz y Foil. 

Antracnosis Calletotrichum sp Fruto y FolL 

Nemátodos Meloidogyne sp Rarz 

Alga Roja Cephaleuros Virescens Foll, y Rafz 

1 
Fumagina Capnodium sp Follaje 

Hongos Ctitocybeta bescens Foll. y Raíz 

Pudrición del Fruto Phytophthora parasítica Fruto 

----~~-----~----------~----------------~--~----~-=------~-------~--------------~~-------------------------------------------------------------------------------------" 
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3.- Costos de producción: 

En el· cuadro que sigue se analizan los costos aproximad es pcr hectórea, de la im-

_ plantación de una huerm de guayaba hasta el tercer año en c;ue se efectúa la pri-

mer cosecha. 

PRESUPUESTO DEL COSTO POR HA., PARA EL CULTIVO DE GUAYABA 

Concepto ler. año 2o. año 3.u. olio 

,_,. 

1.- GASTOS DIR~CTOS .!'' 

A). Preparaci6n del :1 
1' 

terreno 
Barbecho 150.00 ----
Rastreo 210.00 210.00 140.00 
Cruza 210.00 210.00 140.00 
Nivelación 60.00 ·---· ·---.. 
Canalización y 
surcado. 210.00 
Sub-Total $840.00 $420.00 ~ $280700 

_ B}_M_at~d~Jes _ ------ - -~----~---- --·-· 

Fertilizantes 180.00 240.00 383.00 
Fumgicidas HDO.OO 138.00 154 .00 
Insecticidas 120.00 183.00 198.00 
Riegos 200.00 200~00 200.00 
Herbicidas 40.00 69.00 78.00 
Plantas . 1690.00 ----o- ------
Otros HJO/o 233.00 83.00 101.30 

Sub-total $2583.00 $913.00 $1114.30 

·2.- GASTOS INDIRECTOS 
A) Mano de obra~ (entre paréntesis número de jornales) 

Poceado (8) 240.00 
Plantación (6) 180.00 
Fertilización ~8) 240.00 

Aspersiones · (6} 1-80.00 
Podas (4) ·120. 00 

(7) 210.00 
(8) 240.00 
(7) 21 o. 00 

(6) 180.00 
(10) 300.00 
(6) ·180. 00 

..::;' 

" 
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Limpias (12) .360.00 (16) 480.00 . (20) 600.00 
Cosecha (26) 780.00 
Cajeteo ( 5) 150.00 ( 7) 210.00 (5) 150 00 
Otros-._ 147.00 135.00 219.00 

Sub-total $ r6617.oo $ 16485.00 $ 2,409.00 

. TOTALES $ 56020.00 $ 2,818.00 $ L• •3¡803¡,30 
-l'r~ 4~, 

. . 

Se.calcula que bajo las condiciones anteriormente citadas_. es posibld ob- · 
'tener durante el primer año de prOducción hasta 52 kgs. de fruto por 6rbol, lo que re
presenta una utilidad de 104.00 pesos por 6rbol. 

Valor total de la producción 

Costo total de la producción 

Uti 1 idad Neta 

--------- ~ -----------

$ 

$ 

$ 

17,576.00 

11,.641.30 
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4.-Volúmenes cosechados: 

·" El estado de Jalisco es el tercer eslado pn.ductcr de guayaba a nivel nacional! 

~~ 1 os cuadros que siguen nos muestran la producción te. tal de. cada uno de los seis esta-

J 
' dos más productores de la República y que repres.mtan más del 70% de la producción 

( nacional de frutas. 
') 

--------------------·----------~----~----------------------~-------------
PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DE GUAYABA HASTA 1971 

RENDIMIENTO 
ESTADO VOL .. DE PRODUCCION MEDIO/Ha. PRODUCTIVIDAD 

---------------------------------------------------~----~---------------
Aguasca 1 ientes 
-z: Ft e níe cll <".! 

Vera cruz 

Jalisco 

Oaxaca 

Pue-bla 

20'000,000 

11 9853¡¡636 

. 4'351,630 

20, 000 \e · l '- • 

1-:;., ooO 

12,296 

14,450 

18,800 

7,378 

·- - -- -- ------10 ¡05~--

1 11,635 8K261 

11,813 7,797 

•j, Datos obtenidos de la comisión Nacional d J Fruticultura. Dispersión de las principales 

r 
... especies fruticolas de México p6g. 132. México D. F. 1968. 

. ... ...j 
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PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DE GUAYAVA 1971 .... -

~· 
\ 
1 ' ... PRODUCC. 

" í 
ESTADO No. de Has. RENDIMIENTO POR Ha. TON. 

' '•. ; .. ·' -.. ';, ·. '., --... ~' ·-...... '· ... 

L 0 

; 
') 

Aguascal ientes 4,150 13,253 55,000 

Guerrero 820 15,000 12,300 

Jalisco 710 13,500 9,585 

Veracruz 768 6,496 4,989 

Oaxaca 395 12,400 4,898 

Tabasco 450 10,000 4,500 

Datos extraid0S del Boletrn m JnSI.Jal de la dirección General ·de Eco-

nomra Agricola, No. 524, pág. 112 OchJbr~ 1970, México 1971. 

En el estado 1 el municipic. da Zapopan alcanzó el décimo segundo ~ 

1 ugar de las regiones productoras de guayaba cc:n el 2.46% del total de la produc-

ción en el estado. 
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5. - Importancia : 

La importancia de la guayaba radica principalmente, en su alto con 

tenido de vitamina e~ que en algunas variedades puede ser 5 ó más veces mayor 

' ' 

que el de la naránja. La fruta congelada se conserva bien. El uso comercial más 
' 't' 

:ptiportante es para el consumo en fresco, pe:r:o existe~~~~~;fp~F~;~· d~:~an9ap(f- pa.E_ 
.\ · · } ·:·~·· ·._ .. ·,~r· .~··' .. :.,!.·' · ·.;· · , :1 /. 

te de las industrias para el~o:rarla ya sea en jaleas, mermeladas, jugos, pas--

tas y un sin núrnero de productos que son muy apreciados en el mercado. CdunP.:-... .. 

r-'·. 

f 

'i 
1 
1 

1 

. ' '' . ....,¡¡ --~:....-
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/B).- Métodos de propagación. 

Métodos de propagación de la guayaba,- A continuación se describe 

por separado la información encontrada sobre cada uno de los métodos para la -

'\ . propagación de la guayaba. 

l.- Por semilla; 

Según Ruehle ( 22, 24.)~ los guayabos pueden aún ser propagados 
. . . ··---=---~~ ",) ' . 

por semilla, que se siembra en almácigos y cuando alcanzan la altura deseada ó 

\ 
:SE'. ,li..~, il_Q,,. 

' ...,_.). ' --·-::>:. 

adecuada son trasplantados al cifynpo abierto. Pe¡o ~~Il}a.x,~J. ~~i dis.cuten·-
. .. ....... ~-------·- -- _1 

que~no se puede confiar en las plantas propagadas en esa forma para que produz-
" . r 

can la fruta idéntica a la del á&ot padre. 

Para propagar guayaba por semilla~e...Ham:i,lton.y Seagrave Smith (11), 

_Se-consideran que deberá usarse semilla seleccionada de los mejores tipos de gua-

. -~-

.. 

·yaba, que servirá para obtener huertos desarrollados en el menor tiempo ~osible . 

Estos mismos autores no descartan la posibilidad de que semillas indeseadas -
¡ 

·puedan convertirse más tarde en las mejores variedades por irljerto de yema, -

. ' 

Así mismo, afirman que los árboles pra$'edentes de. semilla comienzan·· a dar -
-~~~-~ 

fruto a los 2 o 3 años de transplantados en cuyo tiempo los árboles indeseables 

pueden ser rechazados y marcados para injertarlos de yema. 

1 / 1 . 1 

#Las camas de semilla;~ e~ \1Chema y Naik(~ 7_)_i deben hacerse -

cuando comiencen las lluvias. Ellos mismos han observado que la semilla de --

guayaba ha permanecido hasta un año sin perder su poder germinativo. Las se-

V 
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millas deben proce~er de frutas que maduren en el árbol, se limpian con agua-

y se secan en lugares frescos. Se mezclan con made:Fa de fresno y se guardan en 

botes de hoja de lata hasta la' siembra. 

1 
RuehJ~L{23, __ ,f4 ), describelta manera como debe efectuarse la r-- ~ ... --· --... --- .. ....,~ -· -_..,. 

siembra de semilla en almácigo, el tipo de suelo adecuado y la profundidad a la 

.. / 
que se debe depositar la semilla. ~clara que la sei:nilla debe desinfectarse con 

·óxido de cobre antes de sembrar en caso que no haya sido esterilizado el suelo, 

ó bien trafar las semillas con una aspersión de cupricide. 

Cherna y Naik ( 7 ), citan \algunos ensayos realizados en Ganeschina _______________ j 

Fruit Experimental State Kirlee, en ellos demuestran que La propagación por -

semilla origina una variación considerable en la forma y peso de los frutos, la 
-~ 

naturaleza y sabor de la pulpa, la éantidad de semillas y otras características -

morfológicas tales como lo extendido o erguido del hábito de crecimiento de Los 
,j. ¡:; 

.· . ·:· ·~ .. 

árboles.---~-----------------------

~- Por acodo : 

Ge<?__r_~: _ ~·-~C::h!~_(J_~_,--1±1_)utiliza el método deseado y Lo descri-
.-- -

be como el mejor y más rápido para propagar La guayaba, para ello usa ramas -

de 1/2 ó más pulgadas de diámetro en los cuales hace un anillo de l. 5 veces el 

•D diámetro de la ramas al descortezar esta porción, la cubre después con musgo -

s¡:>hagnum húmedo de 2 - 3 pulgadas de diámetro y 4 - 5 pulgadas de largo atándo-

lá finalmente con cinta vinil y en los extremos con goma ó cordel, 
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~~ 
( 

J Poco después ei mismo Rueh.J~_(22_,_2_4),_\ mejora el método descrito 
'- --- --------- ------- -

por Grave para enraizar ~__:lt otros árboles que ha probado se un eXp€flente-
~e , 

método para propagar guayaba.Í Ruehle,t ~giere ei uso de una lámina poro~a de
L.__ __ _]. 

., plástico que permite la entrada de gases respiratorios y que a la vez retiene la 

r' ·humedad, mediante este proceso se obtienen árboles en 4- 5 meses a c9sto reta 

tivamente bajo. 

se_ 
__ Ruehle) aconseja preparar los acodos en florida, antes del primero 

de julio para estar seguros que se pueden retirar antes de la estación en que hay 

peligro de huracanes. 

. Sc2 . 
(Kuperberg -~ ~~!j afirma que este ·método ha probado ser rápido y 

eficiente y eficiente para la reproducción vegetativa, siendo los únicos inconve-

nientes que requiere considerable tiempo para aplicarse y produce relativamen-

te pocas plantas por árbol madre, 

---~ ---)~S-e;n ~:lson ( 19 ), le: 1:-~:tu~idad, -~~-~~-odamiento ha sido el úni
~------\ 

co método seguro para la propagación vegetativa de la guayaba, sin embargo,. e~ 

te método no permite la producción de un gran número de plantas de una fuente -

limitada de material de planta, 

La ventaja que presenta este tipo de propagación sobre el injerto, -

según Nelsont. es que pierde poco tiempo en crecer debido a que hecha la planta-

ción, empieza a trabajar la raíz ya formada en la absorción nutrientes no así el· 

injerto que retraza su crecimiento por la formación de las raíces y cuando és--

tas están listas, sobrevienen los brotes del injerto que hace más tardada la pr9.. 

·~gación. 
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/ 
3.- Por estacas; 

'X 
~e ( 22, 24 ), ~opina que tambi.én ramas de 1/4 y 1/2 de pulga----... _ _____.. . .. 

da_ de diámetro, ~E~e_rr~_da~-~ -~~~-pul~~-~~~ ?_: __ ~ro~u~-~i~-a~_'_Jla~t_a~as horizon--

ÚI.Lmente en viveros, dan resultados muy poco afortunados a menos que el suelo-
·~- .-· ---·---- ------------······---·-··-- . 

guarde _ _J;nuy_ouenas. condiciones de_ humed~,Si.-----
-- . ---~ 

El mismo Ruehle continúa y utiliza un tratamiento de hormonas pa-,... 

· ra enraizar estacones con mayor prontitud, aunque siendo más lento que el aco-

dado. Aplicando hormonas en los extremos( Kooper y Knewton citados por Rue!!_ 

le ( 22 ); reportaron un porcentaje de raíces mayor que cuando se aplicaron. ____ j 

/Un método para propagar guayaba. rápidamente y con pocos proble------ ----------~.-- ------------- ------~~ 

52-
mas e~~?I?~_endatJ, 'E_hema y ~a~'ZJJ. usando chupones o estacas que 

-~--":'> 

pueden ser forzados a ,brotar si se desea. - ---- ______________________ / 
-- ~ . 

~~descubrió que el uso de estacas de tallo, ha probado 

ser un método favorable bajo condiciones ambientales especiales). tales como ¡-
.- -- ·1 . 

existen en las camas de propagación a base de vapor de agua. En este sentido -
, ~~ v· . ......_ ·-----~=_..-.-

Kuperberg (J...Q),_lob:u~o resultados satisfactorios al enraizar estacas de dife- -
·~----··-·-·-·------ ----------·-- ---· -· ........... -

rentes edades y diversos tamaños utilizando cuatro tipos de ambientes niebla a.E_ 

_,,., tificial en la variedad suprema de guayaba. Como en la producción total de esta-

cas enraizadas fué diferente el número de raices, clasificó el material en tres"" 

categoli:ás: enraizadas vivientes y muertas. De Los resultadosl_Kuper~~·g_.(J_6_}-} 
_;;-C . 

. concluyó, que no pueden usar nutrientes de vapor de agua como unidad de propa-

gación de la planta, en cambio usando vapor de agua como ~mbiente niebla arti-

J y' 

\ { '} i 
; 

i 
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ficial, se obtuvieron res.ultados halagadores. 

Las estacas de raíz ~~~:up~be_:.~~~}_jantes de 1948, fueron 

cons.ideradas como el único materjal práctico de plantas para ~eproducir acodo. 

Esrle método aunque afortunado, resulta un serio daño al árbol padre si _se. toma 
~ ----:-------- . "--~--- ./. 

d~terminado número de est~ 

. ----------------
Mownry (citado en la revisión por R u eh le ( 22 ) con el número 3), 
--.,¡ 

. - ~ 
reportó el 70% de éxito con estacas de raH!.··· plantadas en no_vi.embre.:_'YC:::~F..§~ .. re-.- · 

---- --~- - ---- -- - - --- - --~- - -·- - - -

comendó las estacas . de ra_lz como el método_ J?~S- f~ci.t .9.~ _ _p_ropaga:r __ las yarieda ~ "'..../' 
-----~----------·------~----- ~-""'---.... --- --- - ---· ·.· 

des de guayaba superi.or en California. 

Hamitton y Seagrave ( 11 ), sugieren utilizar estacas de raíz de 4. 6 

pulgadas de longitud y de 1/4- 1/2 pulgada de diámetro sembradas en camas pa-

ra propagar guayaba. 

~, 

------Rtfeh:le-('22-,-2''4-), usa porcwnes de raíz corfa-das en círcuf6a.- 4 =-- -

pies. alrededor del tronco con azadón ópalo. También Cherna y Naik (7 ), opinan 

que raíces Laterales cortadas a 2- 3 píes del tronco principal dan resultados sa- ---' 

tisfactorios. 

/4, - Por injertos : 
::J< 

"--R.l:l~~~ ( 22 1 ~ i sugiere el empleo de métodos vegetativos para la 

propagación de guayaba, como l.os injertos, de los cuales utíliza los siguientes~ 

/Injerto de escudete: en patrones cuya corteza está lo su'ficienteme~ 

te grueza y la mejor época para efectuarlo es a fi.nes de invierno y a prin~ipios -

de primavera en patrones fuertes y jóvenes provenientes de semill.a, si se usan-

'--· 
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patrones viejos los brotes fallan con frecuencia, 

/·Injerto de parche: usados sobre patrones de 1 ó más pulgadas de 

. ( 

diámetro, pero las yemas empiezan a brotar lentamente por lo que es poco re~¡· 
1 

comendado, 
~ 

Poco des~ués (el mismo Ruehle ( 22, 2j:)J.encontró que escudete y 

parche son muy lentos, ya que se necesita un periodo de 2-3 años para que pr~ . 

duzca el árbol desde que se siembra la semilla. , \ 

. ~ 11 Aunqu~ Kuperberg ( 16 ), Malo ~L.CampbeU-(.3.,_4_)_,_ reen, ql_\e el 

injerto de parche provee la respuesta al pr?blema de producir gran número de -

·plantas pero introcude otra dificultad, ll!>s guayabos están sujetos a la muerte de 1 
' 

sus porciones aéreas a temperaturas de congelación. L...::---
l Le? 

Singh ( 26 ),{;firma que los 

. ¡ 

r injertos de parche y escudete SOJi1. afor'" 

tunados en gua yaba 1 siendo mejor el injerto de escudete cuando sehace de \no~ 

viembre a abril o aún mayo. Se obtuvo éxito con estos dos tipos en Fle>_rida y Ca-_ 

lifornia, Popenoe también recomienda el injerto de escudete en invierno ó a · - -

principios de primavera, ?Tcaotia ( 30 )¡ =f::Omienda injerto de parche en julio a 
- -- ( 

agosto con buenos resultados, 

~ . . l El mis~~!!lg:h-(-26-)j considera los injertos ~yero_; y aproxima-

ción; están considerados como los únicos métodos prácticos de la propagación -

vegetativa de la guayaba. 

)\El método df? injerto de yema ~~e~n -~eagrave Qujes el método -

más satisfactorio para propagar un gran número de plantas de guayaba de la mi~ 
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ma variedad, usando patrones de semilla seleccionada. Los mismos ~-n-

~ 

y Seagrave aclaran que fiebe tenerse vareta con la misma medida de diámetro 

del patrón, el brote comenzará a elongarse a los 1 O - 15 dias . 

. /Injerto de aproximación: Estpara Cherna y Naik (7 ), J el método 

más común de injertos y es el mayor durante la época de verano cuando empie-' 

zan a caer las lluvias, Entonces exist~ suficiente savia que fluye sobre el patrón. 

El esqueje de todas maneras se quita a los 2 .;. 3 meses runque Srivastava ( 28 >j 
~ . \ . 

aclara que el injerto de aproximación es raramente paracticado por los viveris-

tas para propagar guayaba vegetativamente, además, prosigue, cuesta bastan-

te mantenerle durante el tiempo que dure el método. 

En la India, Srivastava ( 28 ), describe la manera de cómo sele~ 

cionar el material que utilizó para la propagación de la guayaba por los injer--

tos de yema; Forket y Escudete, us6 var~tas sumergidas en cera para mante-

ner las yemas de las varetas en mag1úficas condiciones para injertar hasta 7-

medo envueltas~ en una película atkathene 1 · se han obtenido excelentes resulta--

dos. 

J 
1 

Singh ( 26 ), también utilizó métodos de injerto como el forket y ( 
escudete en febrero, así como el de parche en julio y agosto. El forket resultó 

ser .el mejor en julio con 96% de rendimiento en la variedad Safeda y 88% pa-

ra la variedad de semilla., EL de parche en la misma época obtuvo el 88% en ---
las dos variaciones respectivamente. 

:;._~e 

, · Empleando este mismo método, LTamburgo ( 2~obt~~o el 90% -
·. t,\ r.~ 

de prendimiento. ~h.J!~.0lte~ó a la conclusión d~que se hace injerto en 

l 
1 

\ 
1 

) 
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los meses de febrero y julio ya sea mediante en método forket ó de parche pue-

de pasar felizmente como un medio comercial de la propagación de la guayaba -. 

con el mínimo gasto de costo y tiempo. 

Ruehle ( 22 - 24 ), usó el injerto de anchapado en patron~s jóvepes utilizan-

do vareta del mismo diámetro que la del patrón y encuentra que es wás dificil 
' j . 1 

de obtenerse que el de escudete, pero descubre que desarroll~ con :mj¡yor rapie 
1 l 

déz que este si el injerto está bien hecho\ Para Hamilton y S~agrav~ el 

enchapado lateral es posible en patrones jóvenes y vigorosos pero e~ porcentaje 

de prendimiento es desalentadoramente bajo. 

~-

Para la injertación de árboles viejos, ~~~ilt~~ _y -~grave_ (11) Jr;;;-omiendan 

los injertos de copa. \según Ruehle (22 - 24), ·I:?ueden injertar en la cppa de los 

-------- J ' ¡...----- --......__~ • 1 

' 
árboles grandes por copa ó hendidura pero generalmente chupones delPajo de la 

! 
' 

unióm del injerto y una fuerte helada puede causar la pérdida de la ~ariedad 
1 

- \ 
deseada, Este' tip_o_cie injertos, exQlica el mismo Ru~_bl_e_s_e_u_s_a __ para_patrones 

gruesos. 
<:: ,( _, 

lTambur~J-~-~-J Opina que también es posible injertar árbole~ viejos 

de semilla por medio de un tipo de injerto que el describe corno c'le~f veneer 
1 
i 

y lo efectúa en las ramas principales de los árboles. En éste tipo d~ patro-

se 
nes tu~-~~-~~2Y, usa el inje~eto de hendidura en la corteza del árbol en la 

parte superior, aunque brotan bastantes chupones por abajo de la unión. Tam
e,.(__ 

burgo (29), { dé'scribe cuatro tipos de injerto en troncones de árboles de más 
-~ .. 

s de 5 años, los injertos usados son, hendidura, enchapado de yema, enchapado 



lateral, prosigue el autor, que al c. abo de 12 semanas fracasaron c.uando se in-

jertaron en otoño, pero el segundo método realizado en la primavera mostró 

ser el más adecuado con un total de 62. 14% de prendimiento . / 

., 

.:. 

·.· .. 
~ .. ~·· . 

. ,.. 
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4. ~ MATEl.Ü.\Li", Y l'/fETODOS. 
';*.; .. 

·, 

·El pre~~jlte trabajo se realizó en terrenos del vivero,fruticola -
~!\t.~· 

que tiene instalado la CONAFRUT en los Belenes1 Mpio. de Zapopan y con la 

colaboración de algunos de sus empleados. 

____ ;p 

l. - Cuidado del Vivero: 

La tierra de las macetas era un cotnpuesto a base de areno-ar-

cilla en proporciones iguales; desinfectada con bromuro de metilo. Las plan-· 

tas>s~ regaron· cada tercer día con 250 ce de agua por planta1 el agua era de -

buena calidad. con bajo contenido de sales solubles. 

Para la fertilización, se utilizaron: urea, superfosfato triple y 

. sulfato de potasio, en dos aplicaciones; 10 g. de cada uno de los ete~'ñtos por 

pltl'pta,:; tres dias de¡3pués de la injertación y 10 g. por planta de urea 15 días -
i,> >·~~ . 

..-;.·;,: 
' ;,.. .. · 
! 

después de la primera apÜcación. 

•,:, 

-~~;~---~'-' .. ------~- _2.~~-Eatrones-=-------. 

Se usaron patrones francos provenientes de semilla selecc,io11a-:-
!j;,,;,,; .. ' 

.. da.. sembra,ctá: directamente en bolsas de polietileno (color negro, de 28 cm. -
· · ·,·:ct~;; ·,, 

·):~,u •. - >i.~{j~}:· t ·. ~ ' .. ' 
·. ~~~dé" ancho e 35 de largo). Aunque eran .de la misma edad~ mostn~ban una gran -

variación en cuanto al grosor del talle:> y al contenido de follaje. En este aspec-

·:,.¡;:,:tt:iii~~;r:rlotoria la desnudez de unos árboles y la abundancia de hojas en otros. 
:;. 

3.- Varetas: 

La vareta usada fué tomada de árboles corri.entes propagados 

'\~sin control en terrenos cercanos, no se tuvo ningún cuidado especial al corte, -

~ .... 

/ 
! 
y 
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aunque sí se procuró abtenerlas de ramas jóvenes y que tuvieran La yema man_! 

fiesta, se cortaron todas las varetas de un mismo diámetro. 

Al momento de injertación se utilizó el siguiente material; ban-

das de plástico transparente. de L 5 cm, de ancho para sujetar el injerto i&<'?D!i''_-

el patrón navaja especial para injertar, piedra para asentar y como sellador -

se utilizó cera de Campeche. 

Es dé importancia mencionar que se encontró con gran dificultad 

al cortar la vareta.que contuviera botones en el período apropiado cuando se --

usó la madera de madurez convenida por otros investigadores, · 

Antes de ser injertados, los .árboles se mantuvieron a la sombra 

de ·un árbol, pero fueron puestos al campo abierto (no plantados ) durante la i~ 

jertación y los siguientes meses que estuvieron en observación. ·...:. · 

4, - Diseño experimental : 

~----------- --- ----

El diseño experimental utilizado fué de bloques al azar con arre 

glo a parcelas dividijjas. con 1'2 tratamientos y 3 repetiC::iones, estando constituí 

das las parcelas principales por las fechas .y las sub-:parcelas por los tipos de 

injerto. 

Las parcelas principales fueron: I) 15-30 de marzo, II) 1- 15 

de abriL III) 15- 30 de abriL Las sub-parcelas fueron constituidas por los-

tipos de injert9s siguientes: 

a) Púa, b) Enchapado, e) Inglés simple, d) Inglés doble. La-

parcela principal estuvo integrada por 20 árboies y la sub-parcela por 5 árbo-

!---- --

1 

\ 
1 

\ 
' 

1 
1 

J 

;\ 1 
' . /"' 

'- 1 f 
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les, Se emplearon 3 repeticiones lo que hizo un total de 15 árboles para la su~ 

parcela y 60 para la parcela grande, 

5, - Tipo de injertos usados: 

a), - Injerto de púa simple; 

Conocido también con el nombre de injerto de cuña, decachado, 

de hendidura, Se utiliza mucho cuando ba fallado el ijljerto de escudete, espe~-

cialmente para patrones cuyo grosor no sea excesivo con_ relación a la púa. E! 

te injertO se realiza en la primavera, después que los árboles frutales-han m~ 

vido la savia, 

Para la preparación de la púa se corta sobre un yema, y por. la 

inferior en dob~e arista en forma de cuña, dejando entre ambos cortes una ye-

maque ha de quedar hacia el exterior, encajada en La hendidura del patrón. --

Estas púas conviene elegirlas terminales y que tengan cuatro yemas corno mí-

nimo, ó mejor seis o siete y hasta diez en algunos casosc 
----- --~~--

El patrón se descabeza, rebajando la parte superior horizontal-

' mente, A continuación} se hiende éste en dirección del eje con otro corte ver-

tical según el diámetro mayor y mientras se sujeta con la navaja se introduce-

La púa, 

Con el fin de proteger el injerto, se recubren Las superficies con 

cera de Campeche de modo que se adhiera y no se agriete con el calor ni disol

verse con el agua- de lluvia y ño ser cáustico, por último se atan patrón e injeE, 

to con cinta vinHica, Figura I. 

\ 

... / 
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Fig. 1.- Injerto de Púa 
Simple Diferente_s 
Etapas. 



.•. , .. 

29 ...---

b).- Injerto de enchapado lateral: 

También se usa mucho para injertar patrones chicos proceden-
o 

tes de semillas. La manera como se efectúa es la siguiente: en una zona lisa, 

'·"· justo arriba de la corona de la planta, se hace un corte profundo, hacia abajo-

¡;>' y hacia adentro~ de unos 2. 5 a 4 cm. de largo, en la base de este corte se hace 

¡ . otro, también hacia abajo hacia adentro que se intercepta con el primero dem_9 

,. 

'· 

do que se remueva una porción de la corteza y de madera. La púa se prepara -

.!Jaciendo en un lado de la base un corte muy largo y en el lado opuesto un corte 

pequeño~ Estos cortes de la púa deben tener la misama longitud y anchura de 

\ 
los practicados en el patrón, de modo que se pueden hacer coincidir las las 

capas de cámbium lo mejor posible. ( Fig. 2) . 

OlA Dl AGtfCUUURA 
~B.UJUOTECA 

•. 

o 
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Injerto 

Injerto de enchapado Lateral 
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"- e).,- Injerto inglés simple: 

Este tipo de injerto es muy usado sobre el tallo ó sobre la raíz. 

Es bueno en especial para injertar material relativamente pequeño de 0., 5..-1, 5 

cm. de diámetro. El proce~iimiento es el sigui~nte: se hace un corte largo, n~ 

to ·e inclinado sobre el patrón de unos 2. 5 a 6, 5 cm. de largo. ~os cortes más 

largos se hacen cuando se trabaja con material más grueso. 

De preferencia el corte se hace con mi 9olo tajo ~e la navaja, de 

· modo que la supe:¡;ficie quede bien lisa, Se efectQa la misma operación sobre la 

" .·:~.... . 
vereta. Posteriormente se Unen y se ~4tn ~on cinta. ( Fig, 3 ). · --

Resulta más complicado de realizar el iqjerto ing~~s que e[ de 
; . ' ' . ' ... , . '. . '~. ~ : 1:. . .; :) . '... . ¡ ,lt • ~ 

púa simple pero con un poco de prác~ica Uega a hac;~:r;se sin. mayor dificultad. -
. ~ " tt.·~·. . . .; . ': . . .; . 

Aunque el injerto es menos perfecto, también prende con ~oda facilidad. 
1. '.•, • 

·. ~ . _; 

'/ . ' 

''t 

---~~----- ~-- -----:------~ -- ----~·· .. -~--

'-1 .l..,f¡ 
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Fig. 4.- Injerto Ingles Doble 

Fig. 3.- Injerto Ingles Simple. 
Diferentes Etapas. 
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d).- Injerto inglés doble: 

Este tipo de injerto se considera una· continuación del anterior, -

por lo que es muy utilizado para material con las mismas característiaas .al an 

teriormente citado, 

En cada una de las superficies cortadas anteriormente, se hace 

un corte en sentido opuesto. Este corte se inicia más o menos hq.cia abajo e11 el · 

tercio s1,1perior o de la punta de la superficie ~~itada y debe hacerse como a la 

mitad de la lphgÚ:~d del prime~ corte, Para obtenerse un injerto que se.1ljuste-
l ·¡. 

bien, es~é ~egundo corte no debe meramente partir el grano de la rriadera, sin.o 

que debe seguir el primer corte con tendencia a quedar paralelo a éste. (Fig, 4), 

-Luego se insertan patrón e injerto; ·con las le~guetas ~ntrelaza-

das. Es de extrema importancia que las capas del cámbium co;incidan, cu~ndo -

menos en un Jado o de preferencia en ambos, 

Si el injerto es más delgado que el patrÓ~;:' se debe colocar en -

un lado del mismo, de modo que se tenga La certeza de que las capas del cám--

bium coinciden en este lado. Una vez que se han acomodado el injerto y la púa-

''' 

se les debe mantener bien unidos hasta que lasp partes hayan soldado, esto se 

logra consiguiendo cintas de plástico para envolver apretadamente la nnión del 

injerto,. con los bordes un poco empklmados. Esto mantiene muy bien unidas las 

partes y a la vez impide el secado, con lo cual se etimina la necesidad de ence-

rar, La vuelta final de la cinta se fija metiéndola en la vuelta anterior. Esta--

cinta tiene elasticidad. Este plástico se deteriora con mayor lentitud debajo del 

suelo. 



De los datos del campo obtenidos durante las observ-aciones sé>= 

lo se efectu6 el análisis estadístico sobxe el numero de injertos prendidos, el 

cual se presenta en las páginas sigui. entes, 

Se tomaron algunos otros da:tos de interés como fueron: incre-= 

~- mento de altura d~l injerto, número de yemas del injertot altura del piso al 

_punto de unión patrón e injerto, diámetro del patrón. diámetro del injerto, de 

los c1.1ales aparecen en el apéndice unos cuadros conteniendo estos datost sólo-

para plantas que tuvieron éxito en la i.njertación" 

El propósito de haber tomado estas variables fué el de corre la-

cionar cada una de ellas con et prendimiento, es decir obs~rvar hasta qué pu!!_ 

to tiene influencia cualquiera de estos factorestsobre la brotación de La pú:3-, 

pero puesto que se tuvieron algunas anomalías de tipo climatológico se optó por 

justificar la falta de tos otros cuadros que completen el análisis, debido a la-

gran influencia de aquel f~ct0r en el desarrollo normal del patrón y del injerto, 

éide~~rás'-se-coíastderc:cque-ei-núrneroaeiecturas para caoa uno~de e-s-g>s~varia-= . . 

])tes fueron muy pocas como para que justifique et análisis. 

At final de estes cuadros se incluye con el tl.culo de "Calendario 

.· --··-
-de Labores'", elcual nos indica el inici.o y ter-mino de la toma de datos así como ta\ 

la periodicidad con que éstos se. efectuan. ' 
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6.- ANALISIS ESTADISTICO 

Cuadro No. 1; Nt.imero de injertos prendidos ;n guayaba en el valle de Zapo-

pan 1972. 

Bloques Fechas A 
· nEos da 
B e 

2 t 2 

1~ 11 1 3 4 

111 4 3 4. 

.3 1 3 

2~ 11 2 1 5 

111 4 2 4 
" . ' 

' ' 

2 3 3 

-·-·--3~--~--_----¡-¡--- -3 i 4 
> 

111 5 2 ~ 4 
'. 

SUMA 1.6 17 33 

' 

.·;.' '.· 

inj~rtc .. 
D Suma 

2 7 

1 9 

3 14 

2 9 

3 11 

·~ 12 ... '·,· ... 

2 10 

2 ------ro 

2 13 
e • '.;. 

19 95 

Total 
bloques 

....._ -v 

30 

32 

~------

33 

95 
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Cuadro No. 2; Número de injertos prendidos para las 3 f Jchas y 4 tipos de injer-

toprobados en guayaba. Zapopan 1972; 

TIPOS bE''JN)ERT'ó 
FECHAS A B e b SUMA- MEDIA 

7 5 8 6 26 2.16 

11 6 5 13 6 30 2.50 

111 13 7 12 7 39 3 .25 

SUMA 26 17 33 19 
e--.,-.-- ... --,~ 

95 

MEDIA 2.88 1.88 2.11 

----------------------~~---------------------------------------
Cólculo de los valores empleados en el anólisis da variación. 

2 
Factor de correción~ ( 95) 250 69 

36--

l.- Suma de cuadrados, totah 

--~-2-~2 2---2-------- ----
2 1 . • • • . • 4 2 - Fe 46 . 31 

2¡- Surñá de cuadrados, parcelas mayores; 

72 92 .•••.•.• 10
2 

132 - Fe 9.56 

3.- Suma de cuadrados, bloques: 

302 ') 

33
2 32¿. - Fe 0.39 

12 

4.- Suma de c~adrados, fechas: 

262 302 392 - FC 7.39 
12 

5.- Suma de cuadrados 1 error: 

se pare. may. - ( se bloques se fechas) 1.78 

.. -~ 



6.- Suma de cuadrados 1 tipos; 

-· FC 17.64 
9 

7"- Suma de cuadrados, inteacCi6n_ fechas por tipos: 

3 

2 
7 - FC 

a ... Suma de cuadrados, error ( b ): 

7.94 

" 

37 

se pare. chicas ~ ( se pare. mEI!ly = se tipos se inteacci6n ) 11 .17 

Cuadro No. 3 ~ Anal is!s de varianza del nvmero da injertos prendidos en gua-

yaba. Zapopan 1972. 

,· ,. ~ -. · ...... > ' . ,. 

Fuente de variación se GL CM F CAL, · F q Tablas 
0.05 0.01 

Repeticiones 0.39 2 0.19 0.42 6.94 18.00 

Fechas 7.39 2 3.69 8.20 6.94 18.00 
-----·-

Error ( a ) 1.78 4 OA5 

Parcelas mayores 9.56 8 

Tipos 17.64.- 3 5.88 9.48 3.16 5.09 

Fechas x tipos 7.94 6 1.32 2.12 2.66 4.01 

.. Error ( b ) 11 i 17 18 0.62 

' .. 

cv 
0,787 X 100 

_,..,._ 

= 29% 

¡ •• .,., 
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De Los cuadros anteriores podemos concluir que existe d~feren

cia significativa entre fechas al O, OS%, y ésta se reduce al O. 01 %. 

Para tipos de injerto, existe una al'ta diferencia significativa. 
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Prueba de la diferencia mfnima significativa. 

El error estándar de la diferencia entre dos medias para diferentes fechas y 

tipos, será igual: 

Error (a) 2 ·sa 2 2' '( 'ú.'45}' 0.31 
9 9 

DMS 0.05 0.31 X t 

0.31 X 2.776 0.86 

DMS 0.01 0.31 X t 

0.31 X 4.604 1.43 

Error (b} 2 Sb2 ·2\ r o:6:r··) 0.36 
12 12 

DMS 0.05 0.36 X t 

0,36 X .2.101 0.75 
-~-~--~ --- ~--~ 

DMS 0.01 0.36 X t 

0.36 X 2.878 1.036 
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Cuadro No. 4: Diferencia mTnima significaMva para fachas e' 

FECHAS 

J¡Jt 3.25 a a 

11 2.5C} a a 

2.16 b a 
\.'"<,\·_y·~--··--:_,·:~--~-.,,_,·,..:;;.\··;~·:·,·.~..:·.··_,··;--.~-.\."'<-~> 

\ 

'fercera y ·segunda. fechas son· igu_ades al 0.05% y superiores ci .la primera fe~ 

cha. Al nivel· del' Q¿Ql%, tqdas las fechas. son estadrsticamente iguales~ 

Cuadro No. 5 :Diferenc·ia · mfnima significativa. para. tipa;., 

TIPOS 0.05% O.Ol% 
. . • ' . ·- .· .-·- .· ,·. •' : ' . ·' . :''. \ , •. -. ·' . ·'e.: .. -.~ .•.• - ' . ;, • 

e 3.66 ·a a. 

A 2.88 b a b 

D 2 ."ll b b 

B l.88 b b 
. =: .' ' ,'· . . :· -~ .l' , .• •': ' ;. : ' •• -. • 

• 
El tipo de injerto C es superior a todos los demás al r:tivel del 0.05% y .~1 

resto de los tipos SOr:l ig.uales. Al 0 .. 01% e y ,J son iguahs' y diferentes a D y B. 
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6. - RESULTADOS, 

Fechas:· De las fechas comparadas la efectuada.15- 30 de abril 

resultó ser la mejor, puesto que el porcentaje de prendimiento global de los -

cuatro tipos de injerto compa:rados fué de 65%. superior a las realizadas del -

t 15 al 30 de marzo y del 1 al 15 de abril que obtuvier,an 43 y 50% respectivameE_ 

te. (Gráfica No. 1 ). En el análisis estadístico se muestra clara esta diferen

cia entre fechas si se observa como el valor de F calculada es superior al va

lor se F esperado. 

Tipos: De los tipos de injertos comparados, el injerto inglés-

simple mtíestra superioridad al alcanzar un porcentaje de prendimiento global

en las tres fechás, de 73%, le sigue el injerto de pila simple ó hendidura con~ 

58%, el inglés sable c0n 42% y por último el de enchapado lateral (Gráfica No. 

2 ). Existe una alta diferencia significativa entre los tipos de injerto en.compa

ración, según muestra la tabla de Análisis de Variación, esta diferencia tan -

chapado, los cuales son estadísti~~mente igua1es .. 

Tipos- Fechas (Interacción).- De todos los tratamientos en ob

servación, son el injerto inglés simple en la fecha del 1 al 15 de abril y et de -

púa simple en fecha del 15 al 30 de abril los que alcanzan et porcentaje más -

elevadcr de prendimiento con 81 %; de nuevo, el injerto inglés simple vuelve -

a elevarse sobre la; demás en la fecha del 15 al 30 de abril. Aunque estos tr~ 

tamientos ~on tos que alcanzan el porcentaje más alto de prendimiento, no exis 
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te diferencia significativa entre ellos y por lo tanto los tratamientos como se -

muestra en la Gráfica No. 3. 
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GRAFICA l. - Porcentaje de prendimiento en las tres fechas 
estudiadas para guayaba. Zapopan 1972.-
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7 o- DISCLTSIONES, 

Se considera que las causas principales de Las faUas obtenidas a 

juicio del auto¡, son las que se discuten en seguida sin descartar la posibilidad 

de otras causas que el Lector considere de importancia y que no se mencionen -

en este artículo. 

1 o - Puede decirse que cuatro días antes a La fecha que iniciamos 

nuestra injertación, las plantas sufrieron ei azote de una helada que perjudicó-

una gra.n cantidad de materiaL Es decir, aunque no causó la muerte en la ma~ 

ria de ellas s1 logró que et movi~iento de savia bruta hacia el follaje se hicie·-

ra demasiado lento, de modo que cuando el punto de inje,rto necesitaba de ali~" ·-

mentación, ésta se retardó y provocó la muerte de ia vareta; este aspecto es 

notorio si apreciamos, corno solo durante la primera época de injertación hu-

bo un número tan grande de desaciertos. 

2.- Posteriormente otro fenómeno de tipo dimatol6~co que es--

tá muy retacionado con nuestro trabajo y que influyó' negativan1ente en el porcP:.!_l 

taje de prendimiento que se obtuvo, es el siguiente: en los primeros dias del-

me-s de abril se notó un aumento de temperatura y por lo tanto una baja de hu--

medad, de modo que no hubo corriente de savia que fomentara la formación del 

caUo que es responsable dei éxito del pegue de la yema. 

:3" - Otros aspectos que deben tomarse en cuenta son, Las re lacio 

nados al material usado para injertar y que se describen a continuación: hubo -. . 

bastante heterogeneidad en cuanto al grosor del patrón y al foHaje mostrado ··~ 
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¡ 
por Las pmntas. Por otro l<:i.do, es de recalcarse la dificultad que se encontró -., · 

para utilizar la vareta adecuada teniendo que recurrir a una barrera rompevie_E 

tos formada por árboles corrientes en los que era dificil encontrar varetas q1,1e 

contuvieran botones en el período adecuado, lo cual dificultó la búsqueda de va-

retas de diámetro similar al del patrón. 

También se observó que todas las varetas usadas de área más -

madura, de color café fracasaron al prender y todas aquellas en el pe::ti:ódo de 

madurez verde, cuadrangular tuvieron éxito. 

De los puntos anteriores podemos concluir lo siguiente: 

a). - Los factores climáticos juegan un papel importante en el iE_ 

jerto de guayaba-. 

b).- La diferencia entre el éxito y el fracaso bajo condiciones -

variables de vivero se debe a la madurez y tamaño variable de los troncos. 

4 ~ - S omo_s __ de_l a_o_pi nióJ;J_d_e_R.ubi 0-(-24-) ¡-:-q.ui en- s up9ne-q-ue-l es- ba ~-- · - ----- --- ---- --

jos porcentajes de prendimiento en los injertos de empalme lateral sean debido 

a que en los esquejes usados en este tipo de injerto los tejidos no' habían ligni-

ficado lo suficiente, puesto que provenían de las partes terminales de las ra--

mas, y la deshidratación de los tejidos provocó su muerte antes de producirse 

la unión con los tejidos del patrón, a pesar de que en el momento de la injerta-

ción las partes cortadas del patrón y el esqueje se cubrieron de plástico. 
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/ 8.- CONCLUSIONES'. 

a).- En cuanto a fe,chas, La época más recomendable parainjer-

tares el período comprendido entre el 1 y 15 de abril, cuando se asegura un -., 

65% de prendimiento entonces las plantas están en condiciones de injertarse 

por la suficiente savia que fluye" 

b). ~ EL Úpo de injerto más recomendable es inglés simple que-

con seguridad dará un 73% de prendimiento cuando menos. 

e).- Estadísticamente no hay diferencia entre tratamientos por 

io que no se recomienda uno en especial, aunque podría: utilizarse el tipo de 

injerto inglés simple en cualquier fecha, pues demostró tener mayor regul!:!;. 

ridad. 

DQIDA o¡ A6~1<1JI.TYaA 
~BiBliOTECA 
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Con el propósito de encontrar una propagación vegetativa de gua 

yaba, que nos ayudara a eliminar La propagac1ón por semillas que ocasiona pr~ 

blemas al desarrollarse una progenie diferente a La del antecesor y buscando -

la reproducción de un buen número de plantas utilizando poco material vegetal;! 

vo, se efectuó un experimento sobre injertación en guayaba, comparando cuatro 

tipos de injertos en tres fechas dife1rentes en Los Belenes Mpio. de Zapopan,- Jal . 

Los- tipos de injertos utilizados fueron: a) Púa simple, b) En-

chapado lateral, e) Inglés simple, d) Inglés doble. 

Las fechas en que se efectuaron Los injertos fueron: 1) 15- 30 

de marzo, II) 1 -15 de abril, III) 15-30 de abril. 

Se utilizó un diseño de bloques al azar con arreglo a parcelas d_! 

vididas con tres repeticiones. La metodología para efectuar la injertación en la 

empleada rudim.entariamente y los resultado's fueron regularmente satisfacto-

rios. 

La fecha del 15- 30 de abril resultó ser la má~ ªpata para hacer 

cualquiera de Los cuatro tipos de injerto comparados y el tipo de injerto más -

prometedor es el inglés simple en cualquier fecha. 
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CuadFo Noe 6: Número .de i11jertas buer:~as y ·malos y porcer.~tajes de pren-

:l' d b 1 97 •: imiento en guaya a. Zapopan· '• 2. 
11'! 

) 
! ·¡ ,, 

49 

1 . --:--+----~-"'"'!----------........ ----------;;...' ------....-----------
FECHAS Á 

.m 

7 B 

•rl'l' 6 9 

Hl' ·13 2. .. 

lotdl' 
Tlpas· 26 t9 

%Tipas 58% 

·./· 

b m :b .. •m b. m 

5 io -~: 7 6 9 

5 :10 ) 

~3 2 6 .9 

7 8 112 3 7 8 
' \ 1~ ' ..... ', •' ., ·> ·, .. ~ ,·: -;~ ; > . ,, .--~ -: ·~-- :.~ : ¡·,··: .-..:· ,·,, -~-..-~.\,·.;:;., . -~~ ···~ ¡-.·',,y: •' 

17 28 33 112 1·9 26 

38% 73% 42% 

·- .. . ----· 

·''.¡\·,-.·.·.· 

TOTAL 
FECHAS 

. !:).·· m 

26 .34 

30 30 

39 21 
··';-·. 

95 85 

·-- -·. 

%FECHAS 

43% 

50% 

65% 



r
e . 

. 

1 

Cuadro No. 7 CALENDARIO DE L1ABORES 
¡ '.··. : •... · .. 

--~=--~~ ....... -----------~---------~ -~---- -
LECTURA FECHA DE lNiC .. 

1 

1 

PERIODICIDAD·· ·¡-·· . FECHA FINAL TOTAL DE LEC. 

INCREMENTO DE ALTURA 
DEL INJERTO 

1 - - -
la. Fecha 
2a. Fecha 
3a. Fecha 

No. DE YEMAS DEL INJo 
la. Fecha 
2a. Fecha 
:3a. Fecha 

AlTURA DEL PISO AL PUt,iTO 
DE INJ. 

la. Fecha 
2a~ Fecha 
3a. Fecha 

DlAMETRO DEL PATRON 
la~ Fecha 
2a. Fecha 
3a .. F~cha 

No~DE YEMAS DEL PATRON 
la. Fecha 
2a. Fecha 
3a. fecha 

RIEGOS 

27 marzo 
5 abril 

22 abril 

27 marzo 
6 abril 

22 abril 

27 marzo 
6 abril 

22 arbii 

26 merLo 
4 abril 

20 obrH 

26 marzo 
4 abril 

20 abril 

1 

cado 8 di
1
as 

cada 8 di
1
os 

cada 8 dios 

cada 8 dias 
1 

cada 8 deiis 
1 

cada 8 dios 

1 

1 
~-.. ~~-·~'Zifw:l 
::::::::[ 
a::!'I::IIPIZIOo;:nc=llau_._.,

1

:1 

::::::::I 

-~-¡.--=---~at 

1 

~---~fil:ll¡f-·l.rl 

~f'IISa!IUI'IIIIO! __ _,_¡j 
1 

8 mayo 
13 mayo 
27 mayo 

9 mayo 
12 mayo 
29 mayo 

9 mayo 
12 mayo 
28 mayo 

9 mayo 
16 mayo 
30 mayo 

9 mayo 
16 mayo 
30 mayo 

1 a. Fecha 26 marzo -e------~.. 16 rnayo 
2a., fecha 3 abril cada tercer dio 22 mayo 

< as t:aoos - ?:tif -, . . .19 ghril e " b --t"',Oda ttm:.a..r dro. 5 lurtio 

6 
6 
6 

6 
6 
6 

2 
2 
2 

2 

2 

2 
2 
2 

22 
2~ 
24 

1 



FECHA SUJETO DlÁME- D!ÁME- AlTURA INCREMENTO .O E ALTURA I('JJERTO 
TRO PA TRO VA DEL iNICIAL FINAL 
TRON - RETAS- PUNTO-
lMM) (MM) INJEI'l-~ 

TO (cM 
f\. iR 1 7 7 32 5~2 7.8 
AIRS 8 8 24 7.8 10.3 
Al 1 R 1 12 1 ¡ 13 7.7 10.6 
Al 1 1 R2 8 6 27 6.0 9 .. 2 
A 1 1 IR3 7 r{ 15 6 9 1 ~).9 
Al 11 R4 8 8 24 7.3 10.4 
Al 1 IR5 10 8 2 f !j 5 7~8 1 l • 5 
BIR2 8 7 i9 6.2 9.2 
B 1 1 R2 8 8 10.5 3.8 5.2 
B 11 R3 12 9 2 ¡ ¡;;- 4.0 5 .. 9 . ~ :J 
Bl IR4 9 8 14.5 5e0 6.1 
B 1 l IR2 10 9 18 6.3 9.2 
Bl i 1 R3 13 9 16 4.0 6.9 
B 1! IR5 i0 í () 20 6.2 ~L6 
CIRI 8 8 15.5 5.2 8.8 
CIR2 8 7 1~ 1.7 2 .. 9 
Cl IR2 8 é:5 ¡ ' ~- 3.8 5.3 • 1 • ) 

Cl IR3 9 9 1 1 5.8 9~0 
' ~ ' C! !R4 10 9 1?. 5 6 ·• o 9.3 e 1 1 R.5 8 '/ 9 5~8 9.2 

Ci 1 IR 1 8 ,...., / 
'7 5~4 9.4 1 1 

Cl 1 IR2 8 7 3 5 .. 8 9. 1 
Cl 1 1 R3 8 6 9. ~) 1 .. 3 2#5 
Cl 1 1 R5 8 8 8 5 .. 4 8.7 
OIR2 7 7 6 4.5 .. 7.3 
DIR3 7 7 9 5.8 9.4 
QLL83~--- __ a - . - --5---- 9------- E~ í--- --- ----··· 7-~-9-· ·- --....--- --

DI ¡ iR2 8 6 j? 7.2 1 1 .,4 
DI 1 IR4 9 8 i2 6~2 8.7 

. . Qj 1 IR5 7 -- ·- .. fi . . 1 1 
.•. '·- 5·o0 6 .. 9 



F~ECHA SUJETO D!Á.ME- D!ÁME- ALTURA INCREMENTO DE ALTURA iNJERTO 
TRO PA lRO VA DEL iNICIAL FINAL 
TRON - RETAS- PUNTO~ 
( \ 
\ ~.1M 1 (MM) 1 :'-JJER~ 

TO(CM) 

; 1 1 />, i R2 10 10 24.5. 7.2 9.4 ... :;¡ 1 AIR3 8 8 27 '/ 7.8 10a6 
. 1 1 AIR5 1 1 9 24 8.5 1 1. 4 

1 1 A i 1 R 1 9 9 27 [ 7 9.6 O e : 

1 1 A 1 1 R2 9 6 32 9.8 1 1 a 5 
1 ! A 11 1 R 1 8 8 28 8.0 1 1. 4 
1 1 A 1 1 IR2 !6 10 ')7 8.4 1 1 • 9 L, 

11 Al 1 i R3 8 8 22 8.8 ! l ~8 
l ! A 1 1! R4 7 6 16 8.5 1 ¡ .8 
1 1 AIR2 8 7 27 6~0 8.9 
1 1 B 1 1 R4 ¡ 1 9 !5 4.0 6~3 
1 1 B! IIR4 iO 8 18 7.8 10.4 
1 1 B 1 1 1 R5 9 '7 13 5.0 6.0 1 

1 1 C!RI 6 7 18 4 .'3 7.9 
1 1 CIR2 6 5 14 7.8 1 1 • 3 
1 1 elR3 9 9 19 6 ·• 7 10.0 
1 l e 1 IR 1 6 5 !7 5~p ¡o. 1 
1 ·¡ e 1 1 R2 7 7 i5 6.2 9.2 
1 1 e 1 1 R3 7 6 18 5·8 9.0 
1 1 e' 1 R4 6 5 8 6.3 9.6 
1 1 el IR5 7 7 14 4.7 8.0 
1 1 e 11 1 R 1 8 6 21 5.9 9s7 '') 

1 1 e 1 1 IR3 8 6 ¡g 9.7 12.2 . 
1 ! e 1 1 1 R4 8 '7 20 6.6 9.5 1 

1 1 el 11 R5 
,, 

7 !3 3.9 7.3 f 
1 1 _0_1_84 U---~B--~2-4 ';;:: '7 . A_ tl __ -------/-&1--,--- 'T•::J 
1 1 DIR5 ! l 9 l i 3.8 6o8 
l ! DI IRI !O lO -lO 5.8 9.9 
1 l D 1-1 R2 ! 3 ·- iO 13 5.7 8.8 
1 1 D 1 1 F~5 16 10 16 808-- 1 1 • 2 
1 1 D! 11 R2 9 8 22 5.3 9.0 
1 1 Di: 1 R3 10 10 24 7. 1 9.7 



\ \ 
' "· ;< ~ 

~ 
' •, 
.~ 
' "' 

, :;fC HA Su-JETO D!ÁME- OIÁME- .AlTURA !NCHEMENTO DE 
) l\ :., 

ALTURA~~;~. 

-~ TR O PA TRO VA DEL INICIAL F, Nr:fi't ""· 
, , ,.fi¡ PUNTO-

o 
TRON .,.. RETAS- ' 

. { (MM) ( \ !NdERO 
; 

',. "t MM; 
f \ 

J ,· y~ ~CM) ;·.". 5J 
,: ·,., AIR2 8 8 25 8. 1 
-~·, .~ 
.:· .. ~~ 1 AIR4 9 8 22 6.0 

/ ·.:.t:.¡ 1 Al !R3 .-¡ 6 17 6.9 ! 
; -~ '"Í 1 A 11 R4 9 9 21 7.5 '";'·Ji 1 A! 1 R5 8 8 24 8. 1 

'· )111 Al 1! R 1 6 ,- !6 8.0 ) 

f 1! ! Al 1 1 R2 '7 6 14 6.3 1 

! 1 1 A 11 IR3 6 6 \4 6&5 
1 1! Al 1 !R4 8 8 21 5.5 "7 q. ! • _,. 

1 11 Al 1 1 R5 9 9 22 5.,8 8. 1 
1 !~ i B!RI 10 9 24 5.8 . 7 ~8 

1 ·' 1 
B!R2 9 8 i8 6~1 8 ~ 1 

1 1 1 BIR4 9 8 18 6.3 8 ~4-
1 í 1 81 IR2 '7 7 16 7~5 9.6 1 

11 1 Bl ! !R2 9 9 13 6&0 9. 1 
1 ¡ 1 B 1 1 IR3 1 ! lO 16 8.0 9&8 1 1 

l l 1 e 1 F~2 9 9 19 7.6 9.0 
1 1 1 CIR3 8 8 23 6~2 8.3 
1 

1 1 e 1~5 7 7 14 7.5 9 .o 
1 ' 1 

¡¡¡ e 11 R 1 8 r7 l6 6.7 8 .. 8 1 

1 1 1 e 11 R2 8 
r¡ 14 5.2 7~0 1 

1 1 i r' '· IR3 9 9 !6 5.8 8 .. 0 . \.j 1 

1 1 ,¡ el IR4 7 6 13 6.0 8.0 
1 1 ¡ Cl 1 1 f~ 1 9 9 23 6.3 8.6 

, __ j 1 '! e!-! !R2_ 8 8 18 8.2 9~9 : 1 i 1 

'1 1 1 e 1 1 IR4 -- ---b----e~-- ~-2-: --- __ ._6 .. 5 8.0 
• 1 1 1 e 1 1 1 R5 7 6 22 6-e-3-----------·- Q ";<, 

VO,./ ·---V 
¡ ¡ 1 G IR3 .! o 9 24 7~5 9.6 
1 f i DIR4 !O 9 -¡7 6 •. 5 .. 8.5 
i ! í DI íR2 !3 ! ! 26 6.0 9. 3 ~ . 
1 ¡ 1 DI IR5 10 9 22 5~8 8.7 

.J l 1 DI IIR4 8 "7 l7 6~3 9.8 1 

1 l 1 o 1 1 r R5 7 '7 !9 5 .. 0 8.5 l. 


