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ASPECTOS AGRON6MICOS SOBRE EL CULTIVO DEL ARAZA
(Eugenia stipitata Me Vaugh)

Frutal promisorio de la amazonia colombiana

Enrique Quevedo Garcia1

RESUMEN

En este trabajo sa presenta un estudio del manejo
agron6mlco del cultivo del araza (Eugenia slipitata
Mc. Vaugh) en la Amazonia colombiana y una re
vlsl6n del maneJo del arazel en la Amazonia del
Brasil y Peru.

Se concluye que esta es una especie en via de
domesticaci6n que puede ser cultivada en otras re
giones de Colombia y que podna ser un sustituto
para los cultivos ilicitos.

5i somos hAbiles en log~r establecer el cultivo del
araza. en reglones con caractensticas ecol6gicas
adecuadas para esta especie en corto tiempo, ob
tendremos un fruto para el consumo humano y su
usa extensivo en Colombia, Palabras claves: Ara
%8, domestlcaclon, frutal natlvo, manejo agro
nomlco, cuilivo sustllullvD.

SUMMARY

This paper analizes an agronomic management of
araza culture (Eugenia slipilata Me. Vauhg) in the
Amazon Basin region of Colombia and reviews ara
za's management in the Amazonic areas of Brazil
and Peru.

In conclusion, them species is on way of domesti
cation and can be cultivated in ,other regions of Co~
lombia, promising good results as substitute for illi
cit crops.

If we arable to achieve the araza's culture in short
time, we will obtain a fruit for human consumption
and it is wide spread use In all Colombia,
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INTRODUCCl6N

Basado en las experiencias del autor y en la litera
tura disponible sabre el tema, en al presenta traba
jo. se ofrece una informaei6n sobre el cultivo del
araza (Eugenia s/ipJ~a/8MacVaugh),la cual se es
pera que sea utilizada por las comunidades agrico
las del pais y, en especial. por los pequenos a9ri·
cultores, para que puedan aplicarta en los cultivos
que sa establezesn en el pais de este frotal que
podra. tener un buen porvenlr dentro de las futuras
actividades agncolas que se realicen en Colombia
que fiendan a diversifiesr nuestra agricultura y su
producci6n.

Tambien. al cultivo de esta frutal pueda constituirse
en una buena alternativa para la sustituci6n de los
sembradios de coca, con 10 cual se incorporar'la a
la producci6n agricola colombiana y asi sa aporta
ria una nueva unidad de producci6n a la agriCUlture
soslenible del pals,

Ademas. el producto del cultivo del araza, sagun
Barrera (1994), muestra que el retorno econ6mico,
como valor neto y tasa de rentabilidad. as positivo
y alto, ya que la vida util de esta especie as de 10
anos aproximadamente y el mismo Barrera y Que
vedo(1993) manifiestan que dicho cultivo es una
buena alternativa para los campesinos de las zo
nas de colonizaci6n, especiatmente en el Guaviare
y para los paquenos y medianos campesinos y co
lonos de la Amazonia Colombiana. mejorando ·su
nivel de vida.

Teniendo en cusnta los anteriores planteamientos,
S8 ha creido importante que los campesinos co
nozean las recomendaciones t~cnicas y de adap
taci6n para el cultivo de aste frutal en sus fincas,
pensando en un futuro no tejano en el uso de su
producto en la alimentaci6n humana y, en especial.
la colombiana. Esta importancia se basa en que, al
comparar las fuentes de alimentaci6n humana en·
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tre vegetales y animales, se observa que las plan
tas podrian suministrar un mayor volumen de fuen
tes, puesto que, de elias, se han domesticado
aproximadamente 3000 especies. pero, s610, unas
pocas(20)se explotan en la agricultura como base
de recursos alimenticios y poquisimas se explotan.
principalmente las de cicIo semestral como mono
cultivos (Sanchez et al.. 1985).

Par otra parte. la generaci6n de nuevos conoci
mientos apropiados para la explotaci6n agricola en
la Amazonia Colombiana contempla un uso espe
cial dal ecosistema salvatico, logrando perdurar en
el tiampo las prioridades tecnol6gicas que hagan
viable esta via de desarrollo dentro de las comuni
dades de las zonas de colonizaci6n.

Por las anteriores consideraciones. se elabor6 el
presente trabajo para que sea tenido en cuenta co
mo orientaci6n para los agricultores y tecnicos que
deseen dedicarse al cultivo y explotaci6n de un fru
tal aut6ctono, como es el araza.

REVISI6N DE lITERATURA

Hasta la fecha, los temas de investigaci6n para el
araza buscan solucionas que, en conjunto, permi.
tan en Colombia el fomento de la siembra y explo
taci6n da cultivares a nival camerdal y la futura
conformaci6n de una agroindustria que genere una
alternativa social, econ6mica y ec'016gica para la
Amazonia Colomblana y, posteriormente. para to
do el pais, can al respaldo de una base cientHica
que garantice ul'\a producci6n de alto rendimimen
10 para asegurar la transformaci6n de la cosecha
y, por tales motivos. se debe planificar su corras
pondlanta domesticaci6n.

Segun Lleras (1985), la domesticaci6n -es un pro
ceso de muchas etapas. en el cual el hombre, du
rante su seclentarizaci6n producida por la civiliza
ci6n, ha hecho variar la composici6n genetica de
animales y plantas. buscando obtener un beneficio
de sus productos 0 seNicios en funci6n de los in
tereses con que ha planificado su explotaci6n- •

Martinez y Quevedo (1990) manifiestan que la do·
mesticaci6n es un proceso de mejoramiento que
ha contribuido a que la poblaci6n tenga una mayor
independencia del ambiente y. consecuentemen
te, una mayor estabilidad en 61.

Clement(1979), al referirse a las plantas arb6reas
del Ir6pico humedo, manifiesta que an esla zona
se observsn los cultivos mcis Importantes y eficien
tes, como son los de las arb6reas y, dentro de
alias, los frutales, cuya importancia son los produc·
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tos que, de elias se obtienen y que son de alto valor
con gran rentabilidad.

EI mismo Clement(1982) dice que la Amazonia
constiluye la ultima frontera agricola de gran exten·
si6n en el mundo, la cual presenta una serie de
condiciones ecol6gicas especiales que precisan
ser conocidas y adecuadamente manejadas para
que la regi6n pueda ser grandemente explolada en
forma sustentable.

Sabre la posible explotaci6n del araza. se ha traba
jado en el Guaviare con dos parcelas con 80 plan
tas cada una.Una en asocio can palma assai (Eu
terpe oleraceae Mart.). en donde en las calles se
plant6 el araza en triangulo a una distancia de cua
tro metros y, actuatmente, 5610. sobrevive el frutal
(araze) y la otra con araza como monocultivo a una
distancia de cualro metros entre surcos y dos me
tros entre plantas y, en 1992. se reemplazaron
aquellas que desaparecieron con plantulas de 12
meses de edad y se completaron 200 individuos de
la especie. La semilla sexual para establecer estas
dos parcelas provino de Manaos (Brasil) y de Iqui
tos (Peru). Este trabajo se esta realizando dentro
de programas agron6micos con Especies Peren
nes de la Amazonia para busear su'domestlcaci6n.

.Los resultados oblenidos hasta 1989 fueron enun
ciados por la Ingeniero Agr6nomo Doris Cristina
Montoya en su informe presentado en 1989 y fue·
ron los siguientes:

·Para el Guaviare.la producci6n se inicia a los
18 meses de establecida la plantaci6n(desde
el momento en que las plantas se sacan del
semillero y se trasplantan) con una producci6n
promedia de 28 toneladas por hectareaJano,
en planlaciones can distancias de siembra de
4 x 2 metros en cuadro,-

-La cosecha de araza es continua durante todo
el ana, presentandose cosechas principales
cada dos meses, can un minimo en el mes de
julio, que coincide can la epoea de lIuvias y una
producci6n maxima en los meses de octubra y ,
noviembre. La recolecci6n de los frutos sa de·
be realizar cuando esMn pintones procurando
al momento de la recolecci6n, de dejartes ad
herido parte del pedunculo.-

En la Amazonia y conducido por los Tucanos orien
tales, se estc\ desarrollando otro ensayo de domes
ticaci6n del araza y otros frutales (Clement, 1985).
La subespecie sororia fue semidomasticada por
ellos en la Amazonia occidental, en donde este
araza 5ufri6 un largo proceso de selecci6n por par
te de esles comunidades amerindias, como se In-



fiere par el gran tamano de los frutos, el cual, den
lro del material cultillado, lIega a tener hasta 12 cm.
de diametro y 740 g.• de peso, comparados can los
de las poblaciones silvestres, que no pasan de los
7cm. de diametro y 30 g. de peso (Giacometti y
LLeras, 1992).

Los indigenas consumen frescas las frutas de este
arbol y los cultivares seleccionados por elias pre
sentan las siguientes caracterlsticas morfol6gicas
y de producci6n (Clement, 1985):

Planta al6gama, con dos subespecies samriay sUpi
lata, que es un subfnitice que alcanza entre dos y
cuatro metros de altura y la iniciaci6n de Ia procluc
cl6n, en la primera subespecie (sarona) que es la
mas domeslicada, es a los dos anos y, en la segunda
(slipilala)y menos domesticada, a los cinco anos.

EI fruto es esferico 0 esferico·ovoide y, segun
Mac.Vaugh (1956) y Pinedo 81sl. (1981), citados
por Clement(1989) tiene, en la subespecie slip/IsIs
(Figura 1), entre 20 y 50 g. de peso y con 120 mas
semillas y. en la subespecie sarona, entre 40 y800
g. Ycon menos de 12 semillas (Blasco et aI., 1978
y Cavalcante. (1976). con un porcentaje de pUlpa
entre el 20% y el 40% en la primera subespecie
(slipilalli) y del 40 % al90 %. en la segunda (saro
na). Segun Clement (1982) y Quevedo (1993), la
subespecie sorodacon tres ecotipos, posee mayor
ramificaci6n, mayor area foliar, entra en produc
ci6n mas temprano y es mas tolerante a sequias y

sus frutos son de mayor tamana, caracter'isticas
que,16gicamente. interesan al hombre.

Por 10 anterior. la importancia de este frutal dentro
de la Botaniea Econ6mica, fue sintetizada por Gon·
zalez-Tangoa(1983) y COA (1992), al manifestar
que el araza es un arbol frutal originario de la re
gi6n amaz6nica, valioso por sus cualidades agroin
dustriales adaptadas al ecosistema tropical que
constituye la ultima frontera agricola del mundo.

En cuanto a material para futuros trabajos genilti
cos, Bettencourt 8/81.(1992) informan qua. de la
especie, se han establecido tres bancos de germo
plasma, donde se tienen coleccionados y cultiva
dos cultivares procedentes de las regiones donde
crece el arazci, a saber: Uno ubicado en el Centro
Agron6mico Tropical de Investigaci6n y Enseiian
za de Turrialba en Costa Rica. en el cual se tienen
cultivadas en el campo dos cultivares; otro en el
Instituto Nacional da Pesquisas da Amazonia(IN
PAl en Manaas, an donde sa tiene cinco accesio
nes (Giacometti y LLeras, 1992) y otro, en la Esta
ci6n Experimental de San Roque del INIAP. en
Iquitos (Peru), donde se tienen 50 acceslones a
campo abierto y, complementando estos bancos,
en Guaviare (Colombia). \a COA (actualmente,
SINCHI) posee 200 plantas que son una mezda de
las plantas de Brasil y Peru que pertenecen a la
subespecie Sororiay tienen nueve anos de edad y
de 72 de elias se poseen caracteristicas de nivel
productivo entre el per'iodo comprendido de 1989
a 1993.

FIgura 1. En primer pla
no, muestra un arbolito
de la subespecie sUp!.
/slade 3 aoos de edad.
Se observan su poca
ramiflCaci6n y las hojas
con la base piriforme;
esle ecotipo es origina
rio de la inspecci6n de
Puerto Nuevo (Guavia
re) sobre una de las
margenes del rio Gua
ya.bero.
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Tracheophyta

Spermopslda

• Claslflc8cl6n Botanlcs del Araza

Reino: Vegetal(Planlae)

Subreino: Embryophyta

DivisI6n(Phyllum):

Subdivlsl6n (Subphyllum):

Clase: Angiospermae

Subclase: Dicotyledoneae

Orden: Myrtales

Familia: Myrtaeeae

Genero : Eugenia

Especie: Eugenia slipitala Mac.Vaugh

Subespecies: Eugsnia slip/~8Ia subsp.
soron"a
Eugenia slipilata subsp. stip/1ata

La familia Myrtaceae comprende 24 generos y
2750 especies conocidas e identificadas y, a nivel
tropical, siete g~neros son de inter~s econ6mico
con aspecies que sa explotan como frutales 0 por
suministrar productos de importancia para alguna
actividad humana.

- Orlgen del Araza

Ests especia, segun Pinedo et al.(1981). es origi.
naria de la regi6n Amaz6nica Peruana comprendi
da entre los rios Maran6n y Ueayali y en las proxi
midades de Requena y el nacimiento del fio
Amazonas.

De aeUBrdo con los mismos Pinedo et al.(1981), en
Loreto (Peru) en alrededores de Iquitos as donde
se reporta la mayor diversidad gen~tica del araza
silvestre en sus dos subespecies.

Desde su regi6n de origen en la Amazonia Occi
dental Peruana, los tucanos orientales, haee mile
nios, 10 semidomesticaron y, en la actualidad, pre
senta una amplia dispersi6n geografica. pues se la
encuentra, en Colombia. en Doncel1o y Florencia
(Caqueta). San Jose y EI Retorno (Guaviare), Leti
cia (Amazonas), del Guaviare se ha lIevada la su
bespecia sorodaa Caldas, Villavicencio. Macarena
y Mapiripan (Meta), Vacopi, Villeta y Fusagasuga
(Cundinamarca), Puerto Triunfo y Andes (Antia
quia) ya Doncello Florencia en 1992, donde se es
la cruzando can la subespecie slipilala. Ademas
tambi~nse encuenlra en Puerto Asis y Moeoa (Pu
tumayo); en Brasil. en Manaos. Fonte Boa. Tef~ y
Benjamin Constant; en Ecuador, en EI Charqui: en
Bolivia, en el Benin (Ver Figura 2) Y, en Centroa-
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merica, en Costa Rica. Entre las dos sUbaspecies,
la Sorons es la mas extendida a nivel agricola, de
bldo a sus ventajas naturales de resistencia a en
fermedades y a altas saturaciones de aluminlo del
suelo y a la alta productividad de frulos.

• Morfologra de la Especle

La planta es un subfrutice bajo que alcanza hasta
aproximadamente 2. SOm. de altu ra, con hojas sim
ples, enteras, eliplicas, de 8 a 10 em. de largo por
2 a 6 em. de ancho, de tamaf'io mes6fi1o (Raun
kiasr citado por Sinnot, 1949), con apice acumina
do. casi sesiles, 0 puestas, delgadas, fuertes y es
eler6fi1as; flares en racimos axilares con tres 0 cua
tro flores pedunculadas, con cuatro sepalos verde
amarillentos ycan cuatro petalos blancos. numero
sos estambres libres (casi 100) (Figura 3), can an
teras biceldadas y pequenas. ovario infero, con
tres 0 cuatro 16culos. sinca.rpico y con 6vulos axila
res. Fruto en baya globosa y algo deprimida, de 8
a 12 em. de diametro, con superlicie amarillo dora
da en la madurez y cubierta de fina pubescencia y
pulpa amarilla y acida, con 5 a 15 semillas oblon
gas achatadas, de dos par un centimetro. (Caval
cante, 1976; Pinedo et 81. 1981).

Por ser un subfrutice, ramifica desde cerca a la su
perficie del suelo y su tallo prineipaillega a una al
tura entre lOy 30 em. Las mejores bayas alcanzan
un peso entre 200 y 300 g. aunque los frutos silvas
tres son mas pequef'ios y achatados, muy pareci
dos a un tomate pequeno y de 4-7 por 3-5 cm. (Ca
valcante, 1976).

Las formas silvestres son plantas bajas que produ
cen frutos pequenos, entre 50 y 100 g. de peso. En
cambio el ec6tipo semidomesticado por los Tuea
nos es subarbustivo con follaje dense y verde os
curo yean lento crecimiento, pera mcis ramificado
y dosel mas denso cuando crece a pleno sol y, en
cambia, cuando 10 hace bajo sombra, crece mas
nipidamente. perc la ramificaci6n es menor 'I 10
mismo que la densidad de su dosel (1, 5 m. de
diametro) (Chavez y Clement, 1984; Quevedo,
1993).

Apenas el 25% de las flares de plantas de cinco
snos producen frutos que lIegan a madurar comer
cialmente, la relaci6n existente entre et numero de
frutos maduros y las flares que se fonnan es alta
mente significativo a un nivel del 1% (Figura 4), 10
cual indica que. por cada cuatro flores an antesis,
un fruto cuaja, por 10 cual es importante para obte
ner una buena cosecha que sa presente una baja
caida a derrame de flores, (Aguiar el81., 1988). Los



FIGURA No.2
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Figura 3. Acercamiento.
en primer plano. de un
conjunto de inflores
cancias en racimos
axilares (cada uno
consla de 3 a 4 flores
pedunculadas), ubica
dos en una rama del
tercio medio de una
planta de ocho anos
de edad (EI Retorno.
Guaviare).
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Figura 4. Regresi6n li
neal entre el numero
de flores (x) y el nu
mero de frutos (y) de
araza. a un nival de
significacia del 1%.
(Falcao et al. 1988).

y = -1.920 + O,594x

r = 0,897*·

mismos Aguiar al., 1988 dicen que parece que

exisle una estrecha relaci6n entre la edad de la
planta y la periodicidad de la f1oraci6n.

Con base a su morfologia floral. la especie debe
ser al6gama, con un alto grado de helerocigosis y
autogamia facultativa, ya que se registran tasas de
autogamia del orden de12 % (Giacometti y LLeras,
1992). Esto Ie permitiria, tanto mantener un poten
cial evolutivo alto, como tener un ciarto ajuste can

su habitat.

En algunos casos. los frutos son dispersados por

las aves y murcielagos frug'lvoros. permitiendo el
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intercambio genetico enlre poblaciones distante.
pero el hecho de que existan dos subespecies su
giere que la dispersi6n a larga dislancia no es efec
liva ni frecuente (Giacometti y LLeras. 1992).

La subespecie sora/ia tiene tres ecotipos. cuya di·
ferencia es que dos de elias tienen ramificaci6n al
ta en el terclo inferior y la subespecie stipltata po
see dos ecotipos: una can frutos grandes y hojas
ligeramente panduradas hacia la base y la otra con
frutos pequenos. La primera de las dos subespe
cies, la soro,la, es de porte arbuslivo y tiene un
mayor numero de estambres (Giacometti y LLeras.
1992).



- Desarrollo vegetatlvo

Pinedo eta!., 1981 cuantiflcaron en el Peru el creei·
miento en 128 plantas de araza, encontrando una
altura promedia de 41. 4OCrn. a los echo mesas de
edad, dentro de una 0SC11aci6n de medidas entre 25

y 75 em.; el diametro de las copas esta entre 25 y

1OOCm., con una media de 55 em. Los mismos Pine
do ot aI., 1981 afirman que las plantas estabilizan el
creeimiento aproximadamente a los cinco anos. al
canzando una altura entre los 2, 16 a 2, 92 m. y el
dicimetro de las copas adultas entre 2, 55 Y 3, 15 m.
En los cuadros Nos 1t 2 Y 3, se muestra el creci·

miento de plantas del araza sembradas en 1980 en
Manaos Brasil par A1faia at al. y, en 1985 evaluando
los resultados a la edad de cinco anos de ectad, en
contraron 1a misma tendencia que Pinedo et at, en
al Peru con respecto a las siguiantes variables meeti
das: diAmelro del tronco, altura, en centimetres, de
la planta y diSmelro promedio de las copas y, en este
trabajo, las mayores distancias de siembra propicia
ron un mayor creeimiento de las copas de los arboles
hasta el quinto ana.

En algunas plantas de areza, la fructificaci6n mas
temprana se consigue, a los 18 meses de edad y
se va incrementando hasta los cinco anos (Gonza-

Cuadro 1. Dicimetro promedio del tronco, medido en centimetros, de plantas de arm somelidas a tres
niveles de abonamiento y tres distancias de siembra, en un latosol amarillo y de textura media, en
la amazonia central brasilefla (Alfaia el aI., 1988).

AnD 1982 1983 1984 1985

Distancia A B C·· A B C A B C A B C
denlveles
deNPK·

000 4,1 4,5 4,3 4,9 5,0 5,2 5,5 6,3 6,1 6,6 7,0 7.1

61218 4,1 4,8 5,0 5,2 6,1 7,3 6,0 6,3 7,1 7,1 7,6 8,0

61812 4,0 4,4 4,6 S,4 6.2 6,4 6,4 6,6 7,2" 7,3 7,7 8,9

Media 4,1 4,6 4,7 5,2 5,8 6,3 6,0 6,4 6,8 7,0 7,4 8,0

OMS 0,42 1,17 0.81 1,05

• Abonado con N P K en dosls de 10 Q/planta.
... Oistancias de siembra: A: 2 x 2m; a-: 2,5 x 2,5; c: 2x3m.

Cuadro 2. Altura promedia, en centimetros, de plantas de araza sometidas a tres niveles de aOOna
miento y tres distancias de siembra, en un latosol amarillo yd etextura media. en la amazonia central
brasilena (Alfaia el, s!.. 1988).

AnD 1982 1983 1984 1985

Distancla A B C·· A B C A B C A B C
de niveles
de N P K·

000 100 99 107 136 146 139 165 184 179 197 209 196

61218 114 119 109 142 142 143 159 187 196 202 211 224

61812 102 98 117 138 143 154 171 193 196 216 221 225

Media 105 105 111 139 143 145 165 188 190 205 214 215

OMS .I 12,77 9,97 27,60 39,99

• Abonado con N P K en dosis de 10 g/ptanta.
•• Distancias de siembra: A: 2 x 2m: B: 2.5 x 2,5; c: 2x3m.
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Cuadro 3. Diametro promedio, en centimetros, de las copas de los arboles de araza sometidas a tres
niveles de abonamiento y tres distancias de siembra. en un latosol amarillo y de textura media, en
la amazonia central brasileiia (Alfaia et al, 1988).

Ano 1982 1983 1984 1985

Distancia A B C·· A B C A B C A B C
deniveles
deN P K-

000 117 120 126 164 183 175 190 206 207 192 225 230

61218 131 146 140 184 193 204 212 216 239 165 226 241

61812 126 131 137 187 195 218 217 236 252 226 257 262

Media 125 134 132 178b 190ab 199a 20Gb 219ab 233a 216b 227ab 248a

OMS 14,30 20,39 25,85 29,28

- Abonado can N P K en dosis de 10 glplanta.
•• Distancias de siembra: A: 2 x 2m; B: 2,5 x 2,5: c: 2x3m.

lez-Tangoa. 1986; Montoya, 1989; Quevedo,
1993) Pero, aun, no se ha podido definir el momen
ta en el cual se inicia el declive productivo de la
planta, pues sa canace que la productividad se
mantiene durante el periodo entre los cinco y los
nueva anos de edad (Pinedo et al.. 1981; Pinedo.
1987; Montoya, 1989; Rodriguez, 1991; Quevedo,
1993).

La planta, despues de ser establecida en el campo,
fructifica cuando tiene menos de un metro (Leon,
1987) y empieza a producir a los 18 meses y a los
10 arias, alcanza una altura aproximada de 3, 5 m.
AI tercero 0 cuarto ario, desde la siembra de la se-

milia hasta cuando empieza la producci6n al plena
sol. produce de 60 a 80 frutos, pues, en la sombrs,
su producci6n es menor y empieza mas tardiamen
teo EI frulo contiene gran cantidad de vitamina C y
previene la gripe y fortalece la salud en general y
es apto para el consumo directa a para elaborar
mermaladas. nectares, jugos, etc. (Clement.
1985).

EI gran polencial econ6mico par sus allas produc

clones de frutos 10 mueslran los registros de segui
miento entre los aiios de 1989 y 1992 (Figuras 5,

6,7, Y8).

Figura 5. Produc
ci6n del Araza
relacionada
con la precipila
ci6n pluvial en
la granja expe
rimental de la
eOA (Guavia
re), correspon
diente a una
parcela de
5602, con plan
tas de tres arios
de edad y a Ii
bre exposici6n
(Montoya,
1989).
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Meses

Figura 6. Evalua
ci6n de \a cose
cha del Araz8
en 1990, rela
cionada' con la
p ra cl pltacl6n
pluvial. en me
nocultlvo a pie
no sol de 72
plantas, con
una distancia
de slembra de 2
x 4m y 4 anos
de ectad (Rodr1·
guez. 1990;
Quevedo.
1993).
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FIgura 7. Curva
de producci6n
del Arazii en la
granja experi
mental de la
COA en aEI
trueno· (EI Rea
torno). Gus
viare. (Balan
ta, 1991 citado
por Quevedo.
1993).
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Figura 10. Dislr;·
buci6n freeuen·
cial (%) del pe
so (g) de los
frutas de Araza
(Ferreira.
1992).

Los frulos se producen durante todo el ana, con
cosechas de importancia cada dos meses (Pinedo
el al.. 1981: Montoya, 1989).

En esta planta. la fJoraci6n ocurre simullaneamen
te con la fructificaci6n y se presenta una fase com
plementaria entre estas dos fases flplcas de los
Irutales de origen amaz6nico. como el maracuya,
la badea y la papaya, (Fig. No.9).

En relaci6n con la cuantificaci6n de la Iloraci6n en
el Peru (Pinedo el al.. 1981). realizaron evaluacio·
nes semanales de este fen6meno y eneontraron
que, en plantas de 8 afms de edad, flores en can·
tidades que oscilaban entre 28 a 2944 par arbal.

EI periodo feno16gico entre el cuajado y eillenado
del frulo es de 64 d',as y enlre este per"lodo y su
maduraci6n es de 34 d'ras (Aguiar el al.. 1988).
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En Peru, de los regislros correspondientes a 80 ar
boles de acho anos de edad y sembrados a dislan·
cias de 3x3 m., se obluvo que la producci6n por hec·
tarea es de. aproximadamente. 28.700 kg/ano y la
produccion par planta oscila entre 20 y 25 kg/ano y
la mayor canlidad de frutos por arbol lue de 298 y la
menor. de dos fruloS (Pinedo et al .. 1981).

En trabajos realizados en Peru y Brasil. 5e encon·
tr6 que el peso promedio de la cascara del fruto es
de 12,3 g.. de la pulpa, de 110 9 Yde las semillas.
de 37, 2g. y. en Peru. de 87 Irutos se extrajeron
1060 semi lias. 10 cual signifiea un promedio de 13.
4 semillas por fruto (Pinedo et al.. 1981: Pinedo.
1987: Ferreira, 1992).

En las figuras 10,11,12,13,14,15,16 Y 17. se
observa Que la variabilidad de los parametros mor-
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Figura 17. Cose
cha de frutos de
72 arboles de
araza en el mes
de mayo an la
Granja Experi
mental de la
COA, actual
Sinchl, en al
municipio de EI
Retorno (Gua
viare). Se ob
serva la gran
variabilidad en
cuanto al tama
flo de los frutos
maduros.

fol6gicos de los trutos da araza es bastanle amptia,
en donde se ve a primera vista en la Fig. No.17 el
amplio rango de tamano, encontn1ndose que la ca
rac~eristica mas helerogenea es la cantidad da se
millas par fruto. aunque se concenlr6 entre 10 Y 14
semillas. De las otras caracleristicas de los frutos.
el diametro longitudinal es entre 5. 5 Y6. 5 em. y el
axial, entre 6,5 Y 7,5, can 10 cual se deduce que
el fruto tiende a ser redondo y el peso de las semi
lias par fruto varia entre 25 y 35 g. y el peso de la
cascara. entre 15 y 35 g. (Ferreira, 1992).

En las mismas figuras, sa observa que el peso de
la pulpa, caracteristica importante a nivel agroin
duslrial. oscila enlre 75 y 1259. del peso del fruto.
10 cual indica que el porcentaje es aproximada
mente del 75%, pues, can ella, se muestra que es
una fruta de buen aprovechamiento en el procesa
miento.

La capacidad productiva de la planta se ha evalua
do en los siguienles lugares de la Amazonia:

a. Iquitos (Peru)

BO plantas de 8 anos de ectad, sembradas a 3 )( 3 m.(Pinedo. et 81.,

1981).

b.Manaos (Brasil)
(Alfaia el aI., 1987), en un ensayo de distancias de 518mbra. con 9
plantas.

Plantas de 5 anos, en dislancias de 2 )( 2 m. con aplicaci6n del
fertilizante de 60;180 50 tonlhalai'lo y 120 glplanta

c. EITrueno (Guaviate-Colombia) (Rodriguez, 1991;Quevedo. 1993)
En un Lote de 72 planlas sembradas a 2 x 4 miS.

En plantas de 3 ai'ios de edad.

En plantas de 4 anos de edad.

En plantas de 7 ai'\06 de eelad.

28, 7 tonlhalai'lo
2D-25Kglplantalai'lo

20 tonlhalano

50 tonlhalano y una produc:ci6n promedio de
20 kglplantalai'lo

7.5 tonlhalano

14 ton/halano

20 tonlhalano
1D-SOkglplanlaiano
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Cuadro No.4.Produccin de Biomasa del Araz por hectarea

EI Ataz produce 5.157 K~alao de blomasa,repartida as:

Carbohldralos 3.053 Kg.

Fibra 1.179Kg.

Aceites y grasas 400 Kg.

Agua 337 Kg.

Minerales 188 Kg.

FACTORES ABIOTICOS QUE INelDEN EN LA
PRODUCCI6N

Los principalas factores que inciden en la produc
ci6n son los climaticos y el sual0, los cuales sa as
tudiaran a continuaci6n.

EI brillo solar, el cual as de
1650 heras al ana.

Las haras sol par ala, que son
de 4, 52 horas

La humedaq relativa, la cual
es84%.

Olros

Cuando la cantidad de agua en 91 suelo alcanza una
alta saturaci6n cercana al100%, la flomci6n y la con
sacuente fructificaci6n aumenta y esto es at motivo
por el cual, en los meses de Abril y Oclubre-Noviem
bra. sa presenta una alta cosecha. Figura 6.

Par otro lado, en la Figura 18, se muestran los re
gimenes de lIuvia de algunas localidades de la
Amazonia y S9 observa que la curva de San jos{t

Segun Quevedo(1993), los facto
ras climaticos inciden, en varios
aspectos, en el cultivo y la pro
ducci6n del arm, puesto que es
una planta de fotoperiodismo cor
to (necesita menos de 12 horas
de luz), caracteristica que as fa·
vorable en las condiciones clima
ticas del Guaviare.

Adem~s, como se observa en el
Cuadra 5, en el cual se muestra
que al balance hidrico calculado

segun la metodologia utilizada por elllCA, 1985,
presenta, en al mes de Febrero un fuerte d{tficit de
agua, el cual conduce a un estres por falta de hu
medad en las plantas de araza que afecta su flora..
ci6n y fructificaci6n.

Cu

8. Factores cllmatlcos: En una zona tipica de la
Amazonia donde se cultiva et araza son:

EI clima, el cual fue c1asificado por Koppem an
la Amazonia Colombiana (Guaviare) como
Am., el cual as muy humeda y con una tempe
ratura promedio de 26°C.

a zona de vida, 0 sea, el bosque humado tro
pical{Bh-n, de acuerdo con el sistema de Hol
dridge.

La precipitaci6n pluvial anual, la cual es de
2900mm.

La precipitaci6n pluvial mcixima en el ano, que
as de 472mm. en el mes de julio.

Precipitaci6n pluvial minima en el ano, Que es
de 42 mm. en Ie mes de enero.

La temperatura promedia anual, que es de
25°C, con una minima de 18°C y una maxima
de 33°C.

0,06 0,03 0,01

ZnMn

0,10,5

Fe

o.s
Nap

5.0101.0 38,0 34,0 9,0

La distribuclon d& los minerales as Ia slguienle:

N Ca K Mg

El Bosque humedo tropical (Bh-T) produce 10.300
Kg/halano de biomasa.

De acuerdo con los datos del Cuadra 4, S9 deduce
que el araza contribuye cqn, aproximadamente, la
mitad de la biomasa que produc9 un bosque hume
do tropical. sin tener en cuanta el peso de los frutos
cosechados.

Blomasa que produce el Araza.

En Colombia, se han realizado medidas en las pro
ximidades del fio Amazonas, frente ailimite perua
no las cuales indican que, en esta regi6n que per
tanece alBosque Humedo Tropical, S9 genera una
blomasa eQuivalente a 10.300 kg/halano, cuya
fuente mas importante la constituyen las hojas.

De acuerdo con 10 anterior, 59 procedi6 a determi
nar el peso total de las hojas de un arbor de araza
de ocho anos de edad, el cual arroj6 como un re
sultado un peso de 7, 2 k. de hojas por planta.

De 10 anterior, se puede lIegar a la conclusi6n que,
bajo condiciones normates y can un distanciamien
to de 3 x 3 m., S9 puede obtener una producci6n
de biomasa (sin incluir los frutos cosechados) de
5.157 kg/halano. La cuantificaci6n de los elemen
tos analizados y que integran la anterior cantidad
S9 pueden observar en el Cuadra 4. (Pinedo. et aI.,
1981 ; Galvis y L6pez, 1992, citando a Pinedo at aI.,
1981):
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Cuadra 5. Balance hidrico de la regi6n de colonizaci6n del departamento del Guaviare.
Promedios mensuales de precipitaci6n pluvial y de evaporizaci6n en las estaciones experimentales
·EI Trueno· y ·San Jose del Guaviare·, durant el periodo 1986-1990- (Quevedo, 1993).

Par'metro Enero Febr. Marzo Abril Mayo Junia Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Die.

ETP(mm) 106,4 \11,2 95,1 82,2 86,1 79,6 86,0 90,1 97,1 92,2 82,2 106,2

. PPT(mm) 55,5 73,6 128,0 283,0 364,3 359,2 344,3 232,7 244,7 230,6 244,0 94,7

DI(mm) 37,6 0,0 32,9 100,0 100,0 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 88,5

Exceso (mm) 0,0 0.0 0,0 200,8 278,2 279,6 258,3 142,6 147,6 138,4 161,8 0,0

Dt:\ficll (mm) 0,0 18,1 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0

ETP; Evaporaci6n polencial.
PPT: Precipitaci6n pluvial.
01: Lamina maxima de agua, utilizando como base de cAlculo 100mm.
Fuente: Area Agricola Corporaci6n colomibnaa para la Amazonia. Aparacuara.

Figura 18.
Regimen
es de lIu
vias en ai
gunas 10
calidades
de la re
gi6n ama
z6nica,
donde sa
siembra el
Araza. Pro
medio de 5
anos (Pi
nedo, eta/.
1981, Hi
mat. 1992
y Queve
do, 1993).
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del Guaviare presenta un comportamiento inverso
al de otros lugares. 10 cual incide en que los picos
de cosecha sean diferentes a los de OITOS sitios de
la Amazonia, con 10 cual se presentan ventajas
comparativas de cultivo can respecto a otras loca
Iidades,

AdemAs. como el araza requiere altos volumenes
de lIuvias bien distribuidos, esla especie puede
adaptarse a la zona caletera andina can aUa preci-

pitacl6n pluvial. como sucede en Yacopi (Cundina
marea), con 2.593 mm de lIuvJas al ano durante
233 dias, en Chinchina (Caldas), con 2.510, 40 mm
al ano duranle 237 dias en Santa Rosa de Cabal
(Aisaralda), can 2.520. 00 mm al ana durante 249
dias, en Sasaima (Cundinamarca), con 2508 mm
al ano, en Rosas (Cauca), can 3.156 al ana. en
Circasia (Quindio), con 2736 mm, en Fresno (Toli
ma) con 2.853 mm, en Salazar (Norte de Santan·
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der), can 2,964 mm al alia durante 196 dras y en
San Vicente (Santander) can 2.687 mm al ana du
ranle 214 dtas (G6mez-Gomez, 1985 y 1986).

Estudios realizados par Aguiar et a!. (1988) en Ma
naos (Brasil) indican que el principal factor meteo
rol6gico que influy.e en la producci6n del araza as
la precipitaci6n pluvial (Figura Nos.19) y que la in
cidencia de la humedad relaliva y de la temperatu
ra es m'lnima sObre la Iloraci6n y la fruclificaci6n, si
eslos factores son constantes y se presentan mas
de 200 mmlmes y menos de 300 mmlmes de dicha
precipitaci6n se dan buenas producciones (Figura
No.6).

b. Suelos

Como sa sabe, el araza es un lirbol que se adapta
bien a suelos acidos, can pH menor a 5,0 Y poco
fertiles can deficiencias de f6sforo y magnesia, 10
cual confirma Gonzalez, 1983, citado por Rodri
guez, 1990, aJ manifestar que es un frutal que, en
forma general. crece en suelos muy acidos, es de
cir, con pH menor de 5, 0 Y de fertilidad pobre,
balos en f6sforo y magnesia, que, ademAs. soporta
inundaciones peri6dicas y cortas. menores de 15
dias, sin que el agua no sa detenga.

En la zona cercana a San Jose del Guaviare (Ama
zonia Colombiana), donde se encuentra un cultivar
de araza, se presentan suelos de la Formaci6n
Araracuara y olras formaciones de origen Precam-

brico (Escudo Guyanes). En estos·suelos. segun
Martinez (1988), se distinguen dos areas contras
tentes. a saber: la lIanura aluvial de origen andino
(de inundacion) del rio Guaviare y el area conoci~

da, en toda la Amazonia colombiana y brasilera,
como·tierra firme·, la cual ocupa apraximadamen
te el89 % de la zona de colonizaci6n. En ella, se
gun estudios de PRORADAM. 1979 YL6pez, 1986,
predomina el gran paisaje denominado ·super1icie
de denudacion de origen sedimentario· y de estu·
dios de Andrade yEtter, 1988. como ·planicie
plioeistocenica disectada amaz6nica·.

Para oblener buenas producciones. este frutal no
debe sembrarse en terrenos en que anteriormente
hayan sido potreros cubiertos can alguna de las
especies del genera Brachian"a, debido a los pro
blemas fisicos que el usa de estas plantas, asocia
das a la ganaderia. oeasionan; tampoco. en luga
res mal drenados. par los encharcamienlos que se
presentan. Los suelos deben ser, preferencialmen
te, profundos sin horizontes petroferricos y libres
de gravilla. con el fin de que el sistema radical de
las plantas de arazli no sea afectado en su creci
miento y, ~si, se pueda lograr un buen desarrollo
de las mismas raices y de su tallo.

En la Granja Experimental de la COA (actualmen
te, SINCHI), ubicada en EI Trueno (Guaviare), el
arm S8 sembro en un lote con rastrojo de aproxi
madamente ocho anos, 81 cual se cort6 y,luego, se
retir6 del terreno y cuya localizaci6n es al pie de
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una ladera, con una pendiente suave entre 3 y 6 %
Y con un suelo de texture francoarenosa con limi
tantes fislcas a mas de 40 em. de profundidad (Var
gas, 1988), donde el cuttivo sa ha desarrollado
despu~s de ocho anos de plantado.

En la Estaci6n Experimental San Roque, en lquitos
(Peru) se sembr6 otro cultivar de araza en un suelo
con las siguientes caracterlsticas (Pinedo at aI.,
1981), de acuerdo con el Cuadro 6.

Este tipo de suela se eneuentra diseminado en la
selva baJa en sitios muy localizados denlro del area
comprendida entre los rios Maraii6n y Ucayali y el
nacimiento del rio Amazonas en el Peru y sa desa
rroll6 en una vieja terraza no inundable, formada
por materiales siliceas altamante lixiviadas y son
de color blanco, que puede clasificarse como pod
lal tropical, el cual corresponde al orden Entisol,
subarden Psamments y gran grupa Quartz Ipsam·
ments, de acuerdo can Soil Taxonomy.

Un am1lisis de susla can acci6n antrepoglmlca de
San Jas~ del Guavlare mostr6 ser muy bajo en cal·
cia y f6sforo y la saturaci6n de alumlnio, de 80%
Cuadro7.

De los resultados de los anteriores analisis, reali
zados en Iquilos (Peru) y Colombia (San Jos' del
Guaviare), se observa que al araza tiene una am~
plia oscilaci6n de adaptabilidad yQue puede tolerar
hasts 82.5% de saturaci6n en aluminio en los pri
meres 15 em. del horizonte A del suelo bajos valo·
res de calcio (O, 2 equivalentes en 100 gr de suelo)
y 16510ro (2 ppm.), los cuales son muy bajos para
las necesidades de producci6n de cualquier otre
frutal.

A pesar de 10 anterior. en regiones con suelos ricos
en f6sforo, como los antroposales amaz6nicos(for
mados por los indigenas) y can lIuvias mayores a
200 mm mensuales. las plantas lIegan a producir
Irutos que alcanzan de 800 a 1000 g.de peso, pero,
como este frutal es bastante rUstico, produce en

CUADRO 6. Caracterlsticas del suelo de la estaci6n Experimental San Roque (Iquitos, Peru)

Profundldad del 8uelo

Parametros Q-15cm. 15·30em.

Arenas (%) 85,6 75,6

Arcillas(%) 8,4 16,4

Limos(%) 6,0 8,0

C03Ca(%) 0,0 0,0

MaterIa Orgc1nica 1,5 1,0
(%)

Ph. 4,8 4,4

.N.total 0,07 0,07

Emm.hosldm 0,1 0,9

ppm ppm me/100g.

1)-.15 em. 15-3OCm. 1)-.15 em. 15cm-3Ocm.

p 28 12 Ar+ 1,63 3,0

Mn 0,88 1,76 Ca++ 1,20 1,8

Zn 7,92 7,92 Mg++ 0,40 0,4

Fe 500 2500 Ns+ 0,18 0,5

Cu 3 51 K+ 0,02 0,04

B 0 0

Emm.hosldm: Conductlvldadel6ctrlcadel agua..
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Cuadro 7. Anc\lisis fislco • quimico del suelo, ubicado en el10te de vivienda de la corporacl6n Arara
cuara (actualrnente SINCHI, San Jose del Guaviare). en uso por Asoprovivienda del Guaviare en
una pJantaci6n de Araza de cuatro anos de edad.

Horizonte Granulometria (%)

Profundidad en em. A l Ar Textura %C

14 18 56 26 Fl 3.60

27 14 56 30 FAAL 1.81

A: Arena

Ar:Arcilla

L:Umo

Fl : Franco-limoso

FARL: Franco-arcillo-Iimoso

Profundidad en em. pH. CIC mel100gr. Caticnes de cambio

1.1 CIA CICE mel100gr.

Ca Mg K Na AI

14 4,6 16,1 4,0 0,2 0.2 0,2 0,1 3,3

27 4,6 11,7 3,5 0,2 0,2 0,1 0,3 3,0

CIC: Capacidad de intercamblo cali6nlco.

CICE:Capacidad de Inl9rcambJo catl6nico efecliva.

CIA :Cap8cldad de intercamblo cati6nico aetiva.

Profundidad en em. SaturaeI6rI Bmyl! Bases
AI·

ppm Totales

p

14 82,5 2 0,7

27 85,7 0,53

Fuente: Archivo de suelos COA (Actualmente SINCHI).

condiciones tropicales en suelos de baja fertilidad
y ails saturaci6n de aluminio y rnuy evoJucionados.
La subespecie soron"a es rni:\s precOl para iniciar
en producci6n de fru!os y rnantiene dicha produc
ci6n durante todo el anay reslste mejor las sequias
y las altas concentraciones de aluminio del suelo
(mayores del 40%) (Chavez y Clement, 1984; Que·
veda, 1993).

MANEJO AGRON6MICO DEL CULTIVO

La actual y disponible tecnologia de producci6n para
el agricultor 0 oolono amaz6nico Ie permite obtener
una procfucci6n adecuada para la regi6n amaz6nica
con influencia antropogenica occidental
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y Ie garantiza una buena 9xpresi6n del potencial de
la espede. Sin embargo, anta la novedad que, para
el agricultor, representa el cultivo y su misrnat~
logla de producci6n, es recomendable y necesario
contar con un asesor tocnico que Ie colabore y Ie
evite costas de producci6n innecesarios para dicho
fin, ademas de capacitar a los tocnicos de las Urna
las ubicadas en sitios de la Amazonia en donde sa
puede cult~ar este frutal (Barrera, 1994).

Los resultados encontrados por Barrera en 1994
muestran que, can el paquete tecnol6gico pro
puesto para el cultivo de este frulsl en la ragi6n del
Guaviare, sa obtiene una TIR de 76,79 %, 10 cual
10 convierte en una altemativa de sostenibilidad pa-



ra el campesino de la zona amaz6nlca. EI analisis
de la sensibilidad econ6mlca encontrada por Ba
rrera en 1994 mostr6 que un proyecto con asta fru
tal an la'AmaZonia es sensible a los niveles de pro
ducci6n y al predo de venta de la fruta, 10 cual
estimula al productor a aplicar correctamante el pa
quete tecnol6gico an aras de majorar sus Ingresos
eeon6micos.

Las prlnclpales actividades cuhuraJes para estable
car y mantener el cultivo son las slgulantes:

a. Propagacl6n

- Sexual (por semilla)

- Asexual(por injerto)

b. Estableclmlento de las plantas:

- Escogencia del predio

- Trasplantes (primero y segundo)

- Cultivos asociadas

c. Practlc8s culturales:

- Desyerbas

- Fartilizaci6n (a1 suelo y foliar)

-Poda

- Plagas

- Enfermadades

- Control de plagas y enferrnedades

- Disturbios fisiol6gicos

d.Cos8cha

e.Poscos8cha

a. Propagacl6n

1. Propagacl6n sexual

- ManeJo de la semllla

EI fruto de arm una vez cosechado puede guar
darse hasta cinco dias al amblente, sin que las se
millas pierdan en parte su poder germinativo den
tra del mismo. En este lapso, se deben extraer las
semillas, lavarlas con agua y, luego. frotarlas con
arena para quitartes la pulpa adherida. Despues.
se secan a la sombra durante 24 horas y se siam
bran de lnmediato (Pinedo et al. 1981; Montoya,
1989).

A partir de las 24 horas de extraldas, la semillel em·
pieza a perder SU viabilidad, reduciendo a170% su
poder germinativo despuas de un periodo de cinco

dias. Sin embargo, con la escarificaci6n de la S8

milia (remoci6n del tegumento can navala u otro
objeto cortante),la gerrninaci6n es del 100%.

Se ha podido observar que el uso de agua caliente
para escarificar produce la muerte del embri6n de
la semilla. Con la escarificaci6n manual sa proce
san de 25 a 30 samillas por hora (Pinedo, 1987), 10
cual sa hace Impn1ctlco para manejar altos valLi
menes.

En un experimento reallzado e" 01 Peru, 59 conser
varon semillas par espacios de 10, 20, 30 Y40 dies
utilizando los sigulentes tratamlentos:

1. En bolsas de papal a1 ambiente;

2. En agua aJ amblente;

3. En refrigeraci6n; y

4. En agua en rafrigeraci6n

Para dicho experimento se utilizaron 1.060 seml
lias, aX1ray~ndolas. an todos los casos, a los cinco
dies de cosechado el fruto. Se observ6 qua, tanto
las semillas conservadas al ambiente, como las de
los demlis tratamlentos perdieron su poder gennl
nativo y, en nlngun caso, superaron e137% de gar
minaci6n. Esto indica una oscilacl6n entre el 10%
Ye1 30% de gerrninacl6n para todos los tratamlen
tos analizados (Pinedo et at, 1981).

Par 10 tanto, las semillas de araz4 no pueden man
tenerse al ambients mas de 10 diss, ya que pler
den su poder germinativo. Ssgun resultados abte
nidos en et Peru (Pinedo et aI., 1981), S8

recomienda sumergir1as an agua pura hasta los
cuaranta dias para permitir un 40 % de germlO8
ci6n. En San Jose del Guaviare (Colombia), la ma
jor forma de conservartas es sumargldas an agua
pure y renovarla cada 2 dias. As\, pueden ser con
servadas hasta 60 dias con 40% a 50 % de gennl
naci6n (Montoya. 1989).

En la flgura 20 realizada por Montoya en 1989. se
muestra el comportamiento de las semilla9 con tra~

tamiento pregerminativo. Estas presentan el mls
mo comportamienlo de germinaci6n de las seml
lias de arazi1 sin t~atamiento.Ambostipos, con y sin
tratamianto. presentan el fen6meno de latencia
que impide una gerrninaci6n uniforma: aste as un
mecanismo de supervivencia del araza para con·
servar una poblaci6n constante de individuos y
asagurar su supervivancia como especie.

- Germlnacl6n de semllla

La gerrninaci6n de 18s semillas sa puede collSaguir
de dos maneras:
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En la primera, las samiUas se colocan espaciadas,
pues no pueden quedar amontonadas. De acuerdo
con la cantidad de semilla, se puede colocar direc
tamente en el suelo 0 en cajones elevados y 10 mas
hermeticos. Las semillas, para que puedan germi
nar, S9 deben colocar en una superficie plana, pro
curando que queden con cierto grado de humedad.

La otra manera es colocarlas directamente en una
bolsa, con 10 cual se observa un rapido enraiza
miento (en un mes): sin embargo. al trasladar las
semillas germinadas a balsas, estas sutren un
marcado retraso.Por 10 tanto. luego de su germina
ci6n, S9 recomienda, pasartas a un caj6n can are
na 0 aserrin y, posteriormente. cuando las plantu
las tengan unos 10 em, de altura. transpantarlas a
holsas de vivero que contengan tierra y arena lava
da en proporci6n de tres partes de tierra y una de
arena lavada de rio.

Vale la pana resattar la eteclividad de los germina
dares en aserrin, en los cuales el proceso de ger
minaci6n es un poco mas lento y las plantulas ere
cen bien y, en el momenta de arrancar/as, los
dafios radicales son minimos, pudiemdose trans
plantartas en buenas condiciones a las balsas del
vivero,

En cuanto a la viabilidad de las semillas, es impor
tante resaltar que, en la Granja Experimental de la
COA-Guaviare, las semillas no sufrieron una dras
tica deshidrataci6n y germinaron mas del 90% a
los seis meses despu~s de sembradas.
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• Vlvero

En el Cuadro No.8 (Plcon de Esteves, et aI.,
1986.), se pueden observar algunas caracteristj
cas del araza en vivero, comparadas con las de
otras especies amaz6nicas. en donde se observa
que el araza es la planta que necesila mas cuidado
en esla elapa. debido a su largo tlempo de perma
nencia en el mismo antes de salir al campo.

Los aspectos que se deben considerar para esco
ger y manejar la semil1a de araza son los siguien·
tes: (Pinzon, 1991 y Clement. et aI., 1984).

1. Seleccionar los arboles aptos para la obten
ci6n de semilla. Esta selecci6n consiste en ob
servar los arboles que presenten mejor y ma·
yor fructificaci6n y mejor formaci6n general.

2. Seleccionar los mejores frulos, desechando
los de menor tamano. los deformes y los pinto
nes.

3. Retirar las semmas de la pulpa can eJ mudtago
que les queda adherido y luego. se colocan a
fermentar en un recipiente. preferencialmente
de plastico. por un periodo de tres dias.

4. Lavar las semBlas, con el fin de relirar el mate
rial que se ha fermenlado hasta comprobar
que la semil1a quede sin mucilago (no babosa).

5. Seleccionar las semillas de acuerdo con su ta·
mano, eliminando las pequenas,



Cuadro 8. Caracterlsticas en vlvero de algunas especies amaz6"nicas (Pic6n de Esteves sf81., 1986).

Nombre Nombre Diasiniclo Porcental Oi8S8 Mesesa Distanda entre
comun clentirlco germinaci6n germlnac~n bolsa plantar plantas (m.)

Araza Eugenia slipitsts 25835 8Oa90 90a 120 4a6 3x3
Me. Vaugh

Calmilo Pou/eria caimito 15820 80a90 4Oa5O 3a5 7x7
(Ruiz), Pav.) RlldIk

Camucamu Myrr:isris dubia 16a25 75a85 50a60 587 3x3
(HBI<) Me. Vaugh.

Cacao ThtKJbtrJm8 cacaoL 7 a 10 70a80 20830 687 3x3

Copoazu ThsoblOm8 10a 15 85895 50a6O 4a6 6x6
gmndil!onJm
Willd. ex. Spmng)
Schum

MaraMon Anac.srrlium 10 a 15 9Oa95 20830 385 5x5
occidsn/a/eL.

Guinda Eugenia unillors L 10 a 1S 70880 25835 6e8 8x8

Manzano S),ZJI!lium 10 a 1S 70a80 25a3O 6a8 8x8
Brasilero malaCC6nsa (L.) Merr.

Assay EU/81p8 oltJarr:ea 50a45 40850 60a80 6aB 3)(3

Mart.

6. Escarificar las semmas con arena lavada 0 ce
nizs. trstamiento que consiste en tomar una
ciarta cantidad de arena y una pequei\a canti
dad de semillas (de 10 a 15), refregarlas unas
contra otms hasta quitarles la mayor cantldad
posible de cuticula. Las semlllas que, Iniclal
mente son de colorpardo, quedan colorcrema,
Que es el color de 18 almendra.

7. Colocar en germlnador.

Para esto ultimo. la semilla sa siembra en almlici
90S hechos con eajas de 6Ox70 em y con un esps
sor de 20 em., las cuales sa mantlenen balo techo
con sombra completa. Las semillas 6e slembran a
distanc1a de 2 x 2 em y se eubren a r&S, pues la
cobertura de tierra de mas 2 em demora mas su
genninaci6n.

Para la siembra, es recomendable lIenar las cajas
con aserr'in de madera blanda parcialmente des
compuesta y. luego, sa slembran las semillas es
carificadas, 10 cual pennlte una genninacl6n mlis
temprana, 0 sea, en un pe~odo relalivamente mAs
corto y, al hacer el respectivo transplante, sa obtie
ne 100% de sobrevivencia de las plantulas. La ger
minaci6n no es uniforms en el tiempo, presentSn-

dose en un cicio de mlis de 80 dias para el Guavia
re (Figura No.20 Montoya, 1989). En Peru, sa In;.
cia la germinaci6n 8 los 48 dias y tennina a los 101
d'ias (Pinedo et aI.1981).

2. Propagael6n aaexu.1

Como bien se sabe, en la multiplicaci6n por seml
lias 0 sexual se presenta una segregacl6n de los
caracteres de la planta seleccionada 0 planta ma
dre y. en la propagaci6n asexual, los caracteres se
conservan inalterables y este media puede ser
aprovechado can fines comerciales. Par esta. ta
propagaci6n vegetativa es recomendable. puesto
que. por media de ella. sa conserven los caracleres
de la planta madre.

Sin embargo, a pesar de que el arm se puede
propagar por vla asexual. los metodos de esla t1po
de propagaci6n Que sa han probado, como injerta
ci6n y enraizamlento de estacas, no han aportado
resultados significativos.Sobre estas, que son I~s

principales tlknicas de propagad6n asexual. se
han obtenido las siguientes experienclas (Picon.
1980; Pinedo et aI., 1981: Gonzalez-Tangos, 1983;
Picon de Esteves at al. 1986; Perez. 1989):
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• Injertacl6n

Esta Mcnica se aplic6 en 45 pll1ntulas de 10 meses
de edad yel mejor metodo en cuanto a prendimien
to (71, 1%) fue el de aproximaci6n con lengueta
(Pinedo et al., 1981). Tambien, en 60 plantulas de
un ana de edad, se aplic6 y el resultado fue del
48.3% de prendimiento, mientras que con los mil
todos de parche ingles y de T invertida, el prendi
miento fue nulo.

los resultados obtenidos de la Injertaci6n en plAn
tulas de cuatro y seis meses fueron positivos por el
metoda de aproximaci6n en

plAntulas, con 63. 7% de prendimiento en las de
cuatro meses y de 43, 0% de prendimiento en las
de seis meses.Con el metodo de parche ingles. los
resultados fueron nulos, tanto a los cuatro como a
los seis meses.

Los diametros que presentaron las plantas af mo
mento de la injertaci6n fueron de 0, 30 em, para las
de cuatro meses y de 0,37 em., para las de seis
meses.

- Enralzamlento de estacas:

Con la finalidad de propagar material vegetativo de
plantas con buenas caracter'isticas fenotiplcas y
genolipicas, se hicieron pruebas de enraizamiento
de estacas de arazA.

Estas se realizaron can estacas de 20 em. de lon
gitud, de las cuales el 60% de elias fueron sin ani
liar y, a los 60 dias presentaban callos, mas no en
raizamiento; por 10 tanto, no es recomendable este
tipo de propagaci6n para la especle en cuesti6n
(Picon, 1980; Pinedo et al., 1981).

B. Estableclmlento

1. Escogencla del predlo

Para sembrar el araza, se deben tener en cuenta
variables tales como suelo, genotipo, pendiente
del terreno, distancias de siembras, fertilidad del
suelo y clasificaci6n agroecot6gica de los terrenos
donde se instalanin las parcelas comerciales
(Quevedo, 1993).

En las fincas, el lote debe tener una buena ubica·
ci6n y, para ello, se debe conoeer la historia del lote
donda se va sembrar, can objeto de escoger las
labores culturales mas apropiadas para efecruar
an dicho cUltivo durante su establecimiento. Lo
mas apropiado es cullivar el aratil en suelos pia
nos y bien drenados (Pinedo et al., 1981; Gonzfl·
lez-Tangoa, 1983: Quevedo, 1993).
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Si se escogen rastrojos j6venes 6 bosques secun
darios, se lIegara al usa posterior de mayor mano
de obra en determinadas labores culturales, como
las desyerbas (limpias en los llanos) y plateos de
los I1rboles (Quevedo, 1993).

2. Cultlvos asociadas (transltorIos y/o
perennes)

EI ArazA se ha sembrado en fincas de colonos en
los Munlclpios de EI Retorno, San Jose y el Corre
gimiento de la Carpa(Guaviare) y sus veredas EI
Caracol, Agua Linda, Cerritos, Mirolindo, EI True
no, EI Capricho, Triunfo I, Triunfo II, Sim6n Bolrvar,
Puerto Ospina, JordAn alto, Cano Bonito alto, Cano
Bonito bajo, EI Encanto, Santa Rosa, San Francis
co, EI Turpial, La Union Baja, La Union Alta, San
Antonio, La Pizarra, Monserrale II, EI Vergel, etc.,
en e1 municipio de Doncello (CaquetA) y en los mu
nicipios de Puerto Asis y Moeoa (Putumayo), en
donde se desarrolla normalmente en asoclaci6n,
como componente de un astrato medio bajo en sis
temas agroforestales dentro de los huertos familia
res, pero con un sombr'io no excesivo y regulado
entre el 40 % Y 50% (Montoya, 1989; Quevedo,
1993).

Estudjos de asociaci6n con lomate, mel6n, pepino
y papaya se han realizado y sus resultados no han
sido satisfactorios por causas diversas y, entre
elias, el allo costo de los sistemas productivos Que
dificultan su mantenimiento (Pinedo at aI., 1981).

EI trabajo en las Amazonias Peruana y Colombia
na ha tenido exito con yuca (Manihol esculenla
Krantz) y con las leguminosas denominadas habi
chuela metro y fnjol caupi (dos especies del glmero
Vignd) (Pinedo at al., 1981; Quevedo 1993).

De la habichueIa metro, sa cosechan las vainas y
la racolecci6n se inici6 a los tres mesas de sembra
da y la cosecha continu6 por otros tres meses miis
hasta cuando se procedi6 a renovarfa y, durante
este cicio produclivo, alcanz6 2.004 kglha y, con el
frijol caupi, en tres meses se consigui6 una produc
ci6n de 457 kglha de grano y una buena protecci6n
del sueIo (Pinedo et aI., 1981).

A nivel de la cobertura vegetal para el control de
malezas, la mejor, en cuanto a manejo en campo,
ha sido la slembra de DesmodiumovalifoliumWall,
# 13089 CIAT, ya que no tapa con su follaje at ara
ze que puede producir su muerte, situaci6n que se
presenta can el kudzu (Pueraria phaseoloides
(Roxb) Banth) (Quevedo, 1993).

Con yuca aplicando abono orgiinico, en la primera
cosecha, a los 4 meses se consigui6 un rendimien-



to equivalente a 11.680 kglha (Pinedo et at, 1981).
Es probable que, en la segunda cosecha. los ren~

dimientos sean menores, debido a que s610 se uti~

lizarc11 kg. de abono organico par planta en vez de
los 4 kg.• aplicados en

la primera cosecha ; en el Guaviare. se han obte~

nido buenas cosechas aplicando 50 gr de cal en el
momenta de la siembra y 40 gr de tertilizante 15~

15-15, a los tres meses de sembrado el arazc1
(Quevedo, 1993).

En la asociaci6n can yuca. los periodos de produc
ci6n de asia, desde la preparaci6n del terreno has
ta el retiro de 1a cosecha, es de 9 meses.

Para validar la informaci6n basica del comporta
mienlo agricola y de invesligaci6n con los agricul
tores del Guaviare (Amazonia Colombiana), se
sembr6 el araza en forma de arreglos agroforesta
les en estratos, multiestratados y en monocullivos.

En 1992, durante el primer ana de establecimienlo.
los campesinos asociaron el araza con cultivos se
mestrales (Maiz 0 fnjol), los cuales constiluyen una
forma de explotaci6n en la zona que depende del
r~gimen pluvial imperante. Esle sistema de cullivo
primario abastece a la poblaci6n agraria de la re
gi6n con los alimenlos basicos necesarios, a pesar
de que el rendimiento de cada especie dentro del
cultivo asociado es normalmente par debajo del
cultivo purc. Son muchos los argumentos que ha
blan en favor de este y, entre olros, los siguientes
(Quevedo, 1993):

• EI riesgo de la siembra se reduce. ya que, par 10
menos un cultivo lIega a produclr cosecha.

La cosecha de los alimentos frescos se prolon
ga por un tiempo mucho mas amplio y, practi·
camente, no existe el riesgo de un almacena~

miento durante el periodo de lIuvias can sus
diversos problemas y peligros.

Por otra parte. el sueto mismo ests permanen
temente protegido por una capa de vegeta-

ci6n, tanto contra los rayos solares como con
tra el etecto ·splash·, erosi6n ocasionada por
las lIuvias y la descomposici6n constante de
los restas de los cultivos no 5610 mantlenen,
sino que. tambien, aumenta la fertilidad del
suelo.

EI trabajo en si es menos intensivo, ya que las
desyerbas y la limpieza mecanica sirven. a la
vez. para preparar ellecho de la siembra del
cultivo siguiente.

En los cultivos asoclados,los riesgos de enter
medades fungosas y de insectos daninos se
reducen.

Segun Quevedo (1993), las asociaciones utiliza
das en el Guaviare se sembraron, partiendo del es
tablecimienlo de cultivos de pan coger comunes en
la zona, como maiz (Zea mays L) (Variedades Cia
vito amarillo y blanco, Dianta de caballo, maiz de
hanna. ICA- V157, ICA-V156. Ceres y Matizado),
yuca (Manihot escu/snla Krantz) (Variedades Chi
roza prieta, algodona, cadena. Brasilera resada y
Sielemesuna). platano (Muss AAB Simmonds
c.v.Harton, Muss AAB Simmonds c.v.Dominlco
harton. Muss ABB Simmonds c.V. Topocho. Man
zano y Banana MussAM Simmonds c.v.Manzano
y Bana- no), Auyama 6 Zapallo( Cucurb/1amoscha
Is (Duchesne ex Lam.} Duch.ex Pair), Patilla (Citro
Ilus vulgans Sharadi ex Eckl. at Zeyh.), tabena 6
Name Amaz6nico 6 mapuey 6 cush-cush (Diosctr
rea lri/ids L.), Chonque (Xanlhosoma sagilli/ohiJm
(L.) SchoU.). Bore (Xanlhosoma violaceunfJ
Schon.). Pipa (Alocasia macrorrfli-zli). Papa China
(Colocasia asculenls Schott.), Guandul (Cajanus
cajan (L.) MiJlsp.), Frijol (Phaseo/us vulgaris L.c.v.
Guarzo) y utilizando como componentes perennes
las especies Copoazu (Theobroma grandiRorum
(Willd.ex Spreng) SChum.), Chontaduro (Baclris
gssipaes H.B.K.), Maraca (Theobroma bic%r
H.B.K.) y Cedro amargo (Cedre/a odomlaL.) y lue
ron las siguientes:

3. 5 x 3, 5 mls. ( dos)

Cuatro monoculllvos en dos dlstanclas :

4, 0 x4, 0 m. (OOs)

Nueva asociaciones comblnando 81 chonladuro a diferenles dislancias, as1:.

4 x 8 m., 16XB m.Araza- chontaduro
copoazu:

Aratil- chonladuro • maraco 4 x B m.

16X8 m. (una)

16 x 8m. 16xB m.(una)
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Anmi- chontsduro - cedro: 4 x8 m. 16x8m. 16x8 m.(una)

ArazA- chontaduro :

ArazA· chontaduro :

Araz4· chontaduro :

Araz4· chontaduro :

4x4m.

3.5x3. Sm.

3.Sx8m.

4x8m.

8 x8 m. (una).

7 x 7 m.(l.res) (Agura No.21).

7)(8 m. (una)

6 x 8 m. (una).

Sels asociaciones. combinando 81 ataz4 con 91 cedro, maraco y capoazu.

Araz4-copoazu: 4 x 10 m. 4 x 10 m. (una)

Araz4-copoazu : 3. 5 x 10m., 3. 5 x 10m.
(una).

Araz4-maraco : 4,Ox10m. 6. ax 10 m. (una)

Araz4-maraco : 3.5x10m. 8. 0 x 10 m. (una)

ArazA-eedro : 4,Ox 10m. B. 0 x 10 m. (una)

Aram-cedro: . 3. 5x 10m. 7.0 x 10 m. (una)

Una asoclacl6n. comblnando Las 4 especles. COp08ZU, maraca. cedro, chontaduro y arau1. sst

Anw\: 4)( 10 m.

Chontaduro : 10x20m.

Copoazu: 10x20 m.

cedro: 10x 20 m.

Maraca: 10x20m.

En la sctualldad, las majores asociaciones Y;!JlOnocultlvos son las slguientes:

Figura 21. Asoclacl6n de ehontaduro (Bac/tis gasipaes H.B.K.) y Arazli (E stipita/a Me.
Vaugh) de 3 aoos de ecIad, iniciando la producci6n en la vereda San Francisco·Trocha
Ganadera (San Jose del Guaviare).

50



FIgura 22. Ar
bolitos de
arazA
(E. stipi/ata
Me. Vaugh)
con 7-9 pa
res de hojas
y de 6 me
ses de edad
en un vivero
de la verecla
el Trueno.
municipio de
EI Retorno
(Guaviare).

3. Tr8nsplantes

- Primer transplante

Las pl~ntulas se dejan crecer en las cajas hasla
euando alcancen de 7 a 10 cm de altura y muestran
unas 10 hojitas (Ia raiz, tambien, alcanza 7-10
ems.). En este estado se transplantan a bolsas de
polietileno con capacidad de 6-8 kilos de tierra, la
cual se meze1a can 10 • 15 % de abono 6rganico
(Figura No. 22).

Las plantas permanecen en las bolsas hasta los 12
meses de edad. La primera mitad deltiempo ala
sombra y los ultimos seis meses bajo sombra rala
y hasta cuando alcanzan unos 35-50 cm de altura.

Si al momenta del transplante a las balsas con tie
rra, las plantulas han desarrollado una raiz pivotan
te muy larga, se recomienda haeer un pequeno
corte en la ra'iz y, can esia practica, sa facilitan las
laOOres de manejo al,transplantar.

Las plantas en las bolsas, deben dejarse en el vi
vera, como minima, durante seis meses mas. has
ta cuando alcancen aproximadamente 40 em. de
altura y se les deben haeer aplieaciones de fertili
zantes foHares. DespuBs de siete u ocho meses de
permanencia en vivero, sa transplantan al sitio de
finitivo.

- Segundo transplante 0 transplante 81 sltlo
deflnltlvo

Cuando las plantas de araza tienen, aproximada
menle, un ano de edad estan lislas para su trans
plante al silio definitivo, para 10 cual se procede a
realizar las siguientes labores en el terreno donde
sa establecera la respectiva plantaci6n:

Preparaci6n del terreno, que consiste en lim
pias y desyerbas.

Trazado, de acuerdo con las distancias selee
cionada para la 5iembra.

Ahoyada, segun las distancias eseogidas.

Siembra de las plantas.

Siembra del cultivo de cobertura (Quevedo,
1993).

Debido a que los arboles de araza poseen una ra
mificaci6n alta, para poderlos manejar adecuada
mente es recomendable sembrarlos a distancias
no menores de 3x4 m 0 4x4m (Clement at at,
1984), pero posteriormente. Clement at al. (1985)
manifiestan que, debido a su pequeno lamano y a
su lento crecimienlo, la slembra puede variar entre
3x3 m a 5x3 m y Quevedo (1993) dice que. en zo
nas de economia campesins, las mejores distan
cias son 4x4m. y, debido al manejo extensivo que
sa puede dar al cultivo y a nivel agroindustrial, se
aconseja haeer la siembra a 2x2 m.
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En cuanto a la ahoyada, los hoyos deben tener 50
em de profundidad y de 30 a 50 cm de diametro y,
en cada uno, se eoloca un arbolito con su respec
tiva bolsa, la cual permite no danar las raiees. En
el fonda del hoyo, sa colcea una capa de suelo or
ganico mezclado con medio kilogramo de abono
organico 0 50 g. de cal dolomita, procurando que
el cuello de la bolsa coincida can la superficie del
terreno, posteriormente se rasga la balsa y sa cu
bre la raiz can suelo sacado de la parte superior del
hoyo (Quevedo, 1993).

c. Practlcas Culturales

Las practicas culturales que deben realizarse en
una plantaci6n de araza son: Desyerbas, fertiliza
ci6n, control de plagas y enfermedades y cosecha.

1. Desyerbas

Esta practica se realiza con el objeto de controlar
mecanicamente las malezas.

Dadas las condiciones del tr6pico humedo, el prin
cipal problema para el mantenimiento del cultivo
tiene qua ver con las malezas, cuyo crecimiento es
vartiginoso.

En al primer ana de establecimiento, es eonvenien
te dasyerbar mensualmente mediante el plateo.
que consisle en limpiar de malezas el terreno alre
dedor del tallo hasta la proyecci6" de la copa. EI
resto del huerto.se deshierba par ·guachapeo·,
que consists en el corte con machete a una allura
de 10 em. sabre el suelo de la vegetaci6n diferente
del cultivo. con ei objeto de mantener una cobertu
ra vegetal que ayude a evitar la erosi6n de la tierra.
A partir de ese primer ano, las deshierbas pueden
espaciarse a eada 2 y 3 meses (Pinedo et al.1981 ;
Quevedo, 1993).

Las malezas cortadas deben permanecer en el
campo, de lal manera que, ademas de servir como
resguardo contra la acci6n erosiva de la lIuvia en la
zon~ Amaz6nica, su descomposici6n incorpore al
suelo elementos nutritivos, principalmente calcio y
polasio para proximas cosechas.

2. Fertlllzacl6n

En el cullivo de araza esta se debe realizar al suero
y/o al fotlaje.

Fertilizaclon al suelo

Segun Pinedo et at. (1981), af araza responde a
una aplicaci6n de superfosfato triple, en dosis de
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120 9 por planta, con 10 cual produce una mayor
fructificaci6n.

En el Peru, Pinedo et al.(1981) reatizaron una ex
periencia de fertilizaci6n en un tipo de suelo ama
z6nico de la Estaci6n Experimental de San Roque,
utilizando nitr6geno (fuente urea). f6sforo y sbono
organico. EI tipo de SUBIa fue uno desarrollado en
una vieja terraza no inundable y formado a partir de
materiales silicaos de color blanco y altarnente lixi
viados y clasificados como podzo! tropical.

Sus resultados, en plantas adultas de nueve anos
de edad y evaluadas durante tras anos consecuti
vas y con una siembra de 1.111 arboles por hectA
rea, los cuales, primero, se fertilizaron cada tres
meses con 250 g. de urea por planta fueron 33, 1
tonlha de fruta.

Posleriormente cuando los arboles se fertilizaron
cada tres meses can 500 g. de urea y, cada seis
meses, con 300 g. de superfosfato, se obtuvo una
producci6n de fruta de 57,7 ton/halano.

Luego, cada tres meses, se aplicaron por arnol
ocho- kilogramos de abono orgtmico y sa obtuvie
r6n 52, 2 ton/ana de frula y, con 12 k del mlsmo
abono, se logr6 una producci6n de 54.2 ton/ano y,
can 16 k aplicado cada tres meses, la producci6n
de fruta fue de 60. 7 ton/ano.

AI analizar los anteriores resultados, se observa
que, al utilizar abono organico, se obtienen majo
res rendimientos por hectarea y, en cambio, el f6s
foro no brindo buenos rendimientos, debido, posi
blemente, a que esta elemento fue rett::nido en el
suelo en forma no asimilable, aunque, en Brasil y
Peru, las plantas desde los tres anos y en plena
producci6n, muestran una respuesta significativa a
este elemenle (Pinedo et al., 1981; Alfaia et at,
1988).

Pinedo (1987) manifest6, despues de estudiar los
resultados del ensayo. que el uso del nitr6geno y
de ahono organico aument6 significativamente la
producci6n con relaci6n del testigo sin fertilizaci6n,
10 cual indica que la aplicaci6n de fertilizacion in
crementa la producci6n en un 53%. Los resultados
anteriores indican que. con la aplicaei6n de abono,
se incremento notablemente.

Para Iquilos (Peru), Pinedo at al.(1981) recomien
dan aplicar por planta, durante el primer ana, un
kilogramo.de abono organico; en el segundo. dos
kilogramos e ir aumenlando en los anos siguientes
un kilogramo. Pero, si no se dispone de aOOno or
ganieo. aplicar. en el primer ane y cada tres meses,
30 9 de urea par arbol, 60 9 con la misma peri·
odicidad. durante el segundo ano. durante el tercer



ano, 90 9 y, asi sucesivamente, pera aumantando
30 g cada trimestre durante los siguientes anos.

De atm parte, al observar el Cuadro 9 y las Figu
ras 238,23 b Y 23 C, at comparar las distancias
de siembra en Manaas (Brasil), en las dislancias
de 2x2 men un suela tipica de la Amazania central
can la fertilizacion quimica can una dosis de 60 9
de nitr6geno, 180 9 de P2 05 Y 120 g de K20, se
presenta una respuesta a los compuestos ricos en
16sforo a partir del tercer ana (Alfaia et al., 1988).

Ademas, de acuerdo can Alfaia et al. (1988), los
resultados de los anfllisis de macronutrientes de
las hojas de las plantas de araza de 5 anos de
edad, muestran poco f6sloro y magnesia (Cuadro
10), 10 cual confirma 10 encontrado por Aguiar
(1983) (Cuadro 11) Y por Pinedo et al, 1981 al re
alizar un analisis de frutos (Ver Cuadro 12).

• Fertilizaclon foliar

EI objetivo primordial de esta practica, apravechan
do que el araza tiene hojas escler6fiJas, caraeteris
tica Que Ie cantiere una gran eficiencia en 18 capta
ci6n de nutrientes y aprovechamiento del agua

(Giacometti y LLeras, 1992), as la de acelerar el
crecimiento de las plantas de vivero desUnadas a
la venta.

Para ella, se reeomienda la aplicaci6n al follaje de
una mezda de Bayfolan y abona foliar Coljap de
sarrollo 30-7-6. Esta practica sa realiz6 en la Gran
ja Experimental EI Trueno de la COA en plantulas
sembradas en balsas plasticas Que contenian una
mezcla de suelo y abono arganico en la proporci6n
de cuatre partes de tierra y una de abeno organico,
en las cuales se aplic6 el mencionado abono a los
30 dias de transplantadas a las balsas y asta apli
eaci6n sa continu6 cada 15 dias haste cuando tu
vieron la edad de ser transplantadas al sitio defini
tive, 10 cual sucedio a los nueve meses (Pinedo,
1987; Montoya, 1989) y, tambien. se realiz61a apli
caci6n de Bayfolefm al 5% a arbolitos de nueva me·
ses con un crecimiento entre 23. 04 em y 29, 40 em
en sitios can sombrio ralo a al aire libra. respeeti·
vamente. can 10 cuallas plantulas, 5610, pudieron
permanecer durante cuatra meses en balsas de
12x15x2cm. debido a que se dificulta su manejo en
vivero a causa de la cantidad de raices que pradu
jeron y, por ella, sa aconseja utilizar bolsas can di-

Cuadro 9. Analisis quimica del suelo tornado entra 0 y 15 em. en varios tratamientos, en Manaas
(Brasil) (Allaia el aI., 1988).

Tratamlentos pH Cal.. + Mg'· (1) AI:a· (1) K(2) P(2)
(Dlstancles) IntercamblsbIe dl.ponlble
00.1. NPK-

(2x2m)

0-0-0 4,9 1,5 0.5 39 5

60-120-180 4,6 1,0 0,9 68 72

60-180-120 4,6 1,2 1,3 62 72

(2.5x2.5m)

0-0-0 4,7 0,9 0.9 23 4

60-120-180 4,6 0,8 1,9 69 36

60-180-120 4,8 1,7 0.6 68 100

(3x3 m)

0-0-0 4,5 0,9 1,1 30 8

60·12Q..180 4,5 1,0 1,2 42 21

60-180-120 4,5 1,0 0,8 90 82

- Dosis de NPK en glplanta
(1) Para 5U determinaci6n, se us6 extrator de Kcl1 N.
(2) Para su determinaci6n, sa us6 extractor de Mehlich.
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Figura 23a. Nu·
mero de frutos
relacionado con
tres niveles de
fertilizaci6n:
A (N: 60Kgfha•
P: laO/ha,
K; 120 Kg/ha);
B(N 60 Kg/ha,
P: 120 Klha, K:
180 Kg/ha);
C (N: 0 Kg/ha,
P: =Klha,
P: 0 Klha,
K: 0 Kglha)
y distancia de
siembra 2 x 2m.
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Figura 23b. Nu
mero de frutos
relacionado
con tres niveles
de fertilizaci6n:
A (N: 60Kg/ha,
P: laO/ha, K;
120 Kglha);
B(N 60 Kg/ha,
P: 120 Klha.
K: 180 Kg/ha);
C (N: 0 Kglha.
P: 0 Kg/ha,)
y distancia de
siembra 2 x
3m.
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Figura 23c. N(j·
mero de fru·
tos relaciona·
do con tres
niveles de fer·
tilizaci6n:
A(N: 60Kg/ha,
P: 180/ha,
K; 120 Kg/ha);
B(N 60 Kg/ha,
P: 120 K/ha.
K: 180 Kg/ha);
C (N: 0 Kg/ha.
P: 0 Kg/ha,)
y distanda de
siembra 2.5 x
2.5m.
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Cuadra 10. Cantidades de macronutrientes presentes en las hojas de araza (Eugenia stipilala Me
Vsugh~ bajo diversos tratamientos aplicados en 1984. en la, Amazonia Central BrasHera (Alfaia et
sl.1988).

Tr.tamlento8 Elementos presentes en las hoJas, en %
(Ol.tlnel••)

DosisNPJ(* N P K Cs Mg S

(2x2m)

O-O~O 1.54 0,10 0.64 0.44 0,17 0.14

60-120-180 1,64 0,12 0.91 0,46 0,11 0.14

60-180-120 1,97 0,20 0.97 0,32 0,96 0,15

(2.5x2.5 m)

0-0-0 1,54 0,13 0,50 0,49 0,12 0,15

60-120-180 1,74 0.15 0,77 0,67 0,13 0,16

60-180-120 1.69 0,16 1,04 0,41 0,15 0,13

(3x3 m)

Q-O~O 1.56 0,13 0,68 0,47 0,17 0,15

60-120-180 1.77 0,14 0,79 0,57 0,10 0,16

60-180-120 1,86 0,16 0,87 0,45 0,14 0,13

-Oasis de NPK en gJplanta

CUADRO No.11. Analisis bromat61ogico comparativo de las pulpas de araza. lulo y Naranja.

Panimetlol Arau

Humedad(%) 90

Prolelns (g) 0.60

Grass (g) 0,20

Cenlzas (g) 0,30

Carbohidratos (9) 8,90

Energa (calorias) 39,8

Vitamlna C (mg) 23,3

B-aroteno (mg) 0,40 (VilA)

Lulo

92

0,72

0,16

0,90

37

0,22

NaranJa

87,7

0,80

0,20

0,80

la,S

42,0

59,0

0,04

Fuentes: Acta Amaz6nJca 13 (S.6):153·154 (Jaime Paiva Aguiar, 1983) y (Rodriguez, 1991).
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CUADRO 12. Resultados bromat61ogicos de tres frutos de araze, tomando como base para el analisis
su materia seca.

BecH sees Fruto 1 Fruto 2 Fruto3

Proteinas (%) B.06 10,75 9.81

Exlracto elereo (%) 2,85 3,85 2,76

Fibra(%) 5.50 6,25 6,45

Carbohidratos ("fa) 71.63 69.08 69,98

Nitrgeno ('Yo) 1,29 1,72 1.57

Fsforo (%) 0,09 0,09 0,09

Potasio (%) 1.78 2,3 2,38

Calcio(%) 0.21 0.2 0,16

Mg(%) 0.13 0,10 0,08

Sodio(%) 0,012 0.006 0,007

Mn. ppm 14 12 12

Cu. ppm 6 4 4

Fe. ppm 88 94 80

Zn,ppm 10 12 12

En cuanto a las vitaminas, los resultados del anal isis en ellrulo Iresco (100 g.) son:

Vilamina

Vitamina

Vitamina

A

B

C

7, 75 microgramos

9. B4 microgramos

7. 68 microgramos

Fuente: Pinedo et al.. 1981

mensiones de 16x12x2 em, tat como se usaron en
el Guaviare. Colombia (Quevedo, 1993).

Lo anterior, demuestra que fa fertilizaci6n foliar in
duce el desarrollo radical de las plantas de araze
envivero.

En San Jose del Guaviare, en un suelo poco tertii
de la COA (Ver Cuadro 7), se obtuvieron buenos
resultados al apliear, a plantas de cuatro arias de
edad, 50 g de abono desarrollo Coljap 30-7-6 di
suellos en 20 litros de agua cada 20 crias durante
dos meses.

3.Poda

Existe la tendencia de dejar los arboles de araze a
libre crecimiento, par cuanto su conformaci6n es
conveniente para la tacil recolecci6n de las 'rutas.
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Sin embargo, es factibfe su arreglo, ya que estos
admiten todo tipo de poda, aun a ras del suela, ya
que su regeneraei6n es muy rapida, como se ha
eomprobado en la Granja EI Trueno (Galvis y L6
pez, 1992).

Cabe resallar que es conveniente efectuar una po
da de formaci6n a los 18 meses y a los 36 meses
despues que los arboles han sido transpantados al
campo (Quevedo, 1993), para to cual, se eliminan
las ramas bajeras que dificultan los trabajos agro
n6micos y, ademes, evitar el dana de los frutos al
tocar el suela.

A los cuatro anos, es necesario practicar a los ar
boles podas sanitarias (de realce y desplumilladas)
y, entre los seis y ocho anas. debe realizarse un
descope para evitar que el aumento de su tamano
con el cual se vuelven inmanejables culluralmente.



4. Control de plagas y enfermedade9

Factores bi6ticos (plagas y enfermedades) y abio
ticos (cambios climaticos) extemos afectan la cali
dad los frutos (Rodriguez, 1991) y, por asto. es
muy recomendable reaHzar un control efectivo de
plagas y enfermedades, tan pronto se observa su
ataque.

- Plagas

las plagas Iimitantes para la producci6n del arazci
son:

-Ansslrepha spp Ataca intemamente los frutos
maduros, par medio de sus larvas.

-Gryllidae y Coleoptera Roen los frutos madu
ros, menoscabando su presentaci6n.
• Control: realizar oportunamenle \a cose
cha y no dejar frutos maduros dentro del cul
tivo.

-Coleoptera (Xyleborusspp) Anillan las ramas
j6venes de los arboles adultos.

-Hormlga arrlera(Attaspp.) Defolia y causa re
tardo del crecimiento en phlntulas en astable
cimiento.

-Acaros(Gonzalez, 1983) Ocasionan frutos
arrugados y deformes.

-Lepldoptera(Stenomaspp) Sus larvas ocasio
nan defoliaci6n parcial, principal- mente en
los arboles j6venes, ubicados en los bordes
de los cultivos.

De estas, la mas importante, por sus frecuentes
danos. es la mosca de la fruta, la cual. pertenece
al genera Anastrepha, cuyas especies aun no han
sido identificadas, constituyendosa en el mayor Ii
mitante para este fruta!.

Para su control, sa recomienda la utilizaci6n de
trampas tipo -McPhail·, dentro de las cuales se co
loca semanalmente una soluci6n de 6, 0 g. de Dip
terex 85% (Insecticida), 6, 0 cm3 de Buminal (Pro
tBina hidrolizada y Feramona atrayente de la
mosca de la fruta) y, para retrasar la descomposi
ci6n de la proteina, en las trampas se Ie adiciona
borato de sodio pentahidratado (B6rax) al 1%. La
distribuci6n de las trampas as una por cada cuatro
plantas de araza (Pinedo at aI., 1981). Los resulta·
dos de este tipo de control demostraron una reduc
ci6n a 4, 4 larvaslfruto de una infestaci6n original
de 13, 3larvas/fruto.

La dosis mAs econ6mica para amplear es de 4, 0
g de Dipterex 85% y 4, 0 cm3 de Buminal por litro
de agua, con una frecuencia de remojo de las tram
pas de cada 15 dias.

La presencia de larvas en los frutos es permanente
durante lodos los meses, alimentandose de la pul
pa, 10 cual danan sin causar deterioro a la semitla
y la cantidad encontrada mensualmente fue de 5,
5 larvasJfruto. (Pinedo at aI., 1981; Pinedo, 1987 y
Rod riguez, 1991).

Existe una relaci6n inversa entre 1a precipitaci6n
pluvial anual y la poblaci6n larval en los frutos, as
decir, que a menor precipitaci6n pluvial se presen
ta mayor cantidad de larvas por fruto.

En la Amazonia ubicada al norte del Ecuador, el
calBndario aproximado de ataque de pIagas es el
siguiente:

En los meses de marzo, agosto y diciembre se pre
senta defoliaci6n por hormiga arriera, los cuales
coinciden con los periodos de transici6n de In epa
ea seca y la de las lIuvias.

Los lotes ubicados en zonas pedregosas presen
tan mas ataques que los reportados normales.

En febrero, aparece un lepidoptera (G~neroSteno
md) que enrolla las hojas y consume el tirea foliar
de los arboles, retrazando su cracimiento en el
campo.

a Enfermedades

Las enfermedades que atectan el fruto del arm
son causadas por:

Ca/letotrichumspp. y Moni/liaspp., que ocasionan
necrosis y quemaduras en los frutos (Figura 24).

A nival de campo, en sitios mal drenados, se ob
serva muerte descendente, asociada con hongos
de la raiz y condiciones anaer6blcas.

a Danos flslol6glcos

AdemAs de los ataques de plagas y enfermedades,
se presentan algunos dafios fisiol6gicos, como:

Golpe de sol. ESIA asociado can culdano fi
sioJogico sabre la tivos a libre exposi

superficie del 'rulo ) ci6n solar.

Caida de frutos Asociado a cambios brus- cos
de temperatura ma- yores de nueve grados
centigrados.

Tambi~m, en el follaje de las plantas, se observan
poblaciones de liquenes que no revisten impertan-
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Figura 24. Frulo
maduro ublca
do en la parle
superior del do
sel de un arbol
de araza culli
vada B libra ex
posici6n con
presencia de
una quemadura
sobre la casca
ra, causadas
par hongos de
los generos Co
Ilefofricum spp.
y Mon/II/a spp.

Figura 25. Raci
rna de frutos
con una edad
de 9 semanas
con presencia
de coloraci6n
verde mate, in
dicativa comer·
cial de cosecha.
Ademas, se ob
serva en las ho
jas y sobre las
ramas la pre
sencia de lique
nes, caracleris
tica propia de
los arboles de
araza en la
Amazonia.

cia agron6mica como pat6genos (Gonzalez-Tan
goa, 1983; Picon de Estevez, 1986; Pinedc et al.,
1981) Figura 25.

d.CosechB

EI color del fruto es un indicativa de su buenestado
para su recolecci6n. Aproximadamente y a Ia no
vena semana de edad y euando presenta una co
loraci6n verde mate, S9 puede cosechar (Figura
25), ya que el fruto retirado del arbol continua su
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peoceso cia maduraci6n hasta cuando esta apto
para suconsumo, 10 cual ocurre. mas 0 menos, a
la undecima semana en que su colocaci6n es ama
rillo intenso (Figura 26), (Pinedo et al.. 1981 ; Gal
vis y Hemc1ndez, 1993). Tambien, un indice de la
maducez de los frutos para preceder a su recolee
ci6n y su posterior procesamienlo es la respective
lectura de su Brix en condiciones de campo, ya
que, a partir de la undecima semana de edad, se
estabillza su conlenido de s61idos solubles (Garvis
y Hernandez. 1993).



Figura 26. Fruto
total menle
maduro con la
caracleristica
coloraci'6n
amarilla intan
sa y de Hse
manas de
edad. indicati
vo fisiol6gico
de cosecha.

Ademas, etre indice lisiol6gico confiable para el
momento de la cosecha del lruto es su inlensidad
respiratoria, ya que, cuando la tasa de respiraci6n
alcanza su nivel minimo, el fruto sa ancuenlra en
su complelo desarrollo, 10 cual sucede, aproxima
daments a las nueva semanas de edad, y, enton
ces, posee el peso y tamaoo recomendables para
su recolecci6n (Galvis y Hernandez 1993).

Durante la recolecci6n de la frula, 10 mismo que
con las condiciones de empaque, transporte y aI
macenamiento. 8S necesario prestar!e una aten
ci6n especial a su estado sanitario, debido a que la
fruta de araza es muy delicada y c1imatica (Galvis
y Hernandez 1993).

Debido a que la planta posee un porte arbustivo. la
cosecha de sus frutos se realiza manualmente, 10
cual es facit durante los primeros 8 aoos edad.Es
tos deben cosecharse pintones, can una Irecuen
cia de dos 0 tres veces por semana durante la ~po

ca de la maxima producci6n. Esta labor es
recomendable realizarla en las horas de la manana
y, ademas, los Irutos deben cogerse dejandoles
adherida una parte del pedunculo (COA, 1989;
Montoya, 1989).

AI analizar las Figures 5, 6,7 Y 8 Sabre la produc
ci6n en la Granja El Trueno (Guaviare) desde
1989, se lIe96 a la conclusi6n de que las mayores
epocas de producci6n en la regi6n amaz6nica, si
tuada al norte de la linea ecuatorial, son entre los
meses de abril y mayo y entre septiembre y no
viembre.

B.Poscosecha

Ellrulo de araza se puede consumir directamente
como Iruta 0 ulilizarse para elaborar jugo 0, tam
bien, procesado para obtener pulpa industrial.

Las frutas maduras de arazl1 Iienen mayor rendi
miento de pulpa que las pintonas, puesto que las
primeras han completado la tolal acumulaci6n de
agua y compuestos basicos, como azucares, aci·
dos y suslancias volaliles, como consecuencia de
haber logrado su madurez fisiol6gica (Hernandez y
Galvis, 1993).

EI Irulo de araza posee un rendimienlo de pulpa
de, aproximadamenle. al 70 % (Ferreira, 1992) y
se puede procesar can su cascara sin delrimento
de sus caraclertsticas fisico-quimicas y la estabili
dad de la pulpa a 20° C es buena, tanto Ie oblenida
de los 'rulos maduros, como de los pintones, pues
no se presentan alteraciones de tipo fisico-quimi
cas ni microbi6logicas(Hemandez y Galvis 1993).

Despues de anl1lizar los resultados obtenidos en la
planta procesadora de 'rutos de araza cosechados
en el Guaviare (Colombia), ubicada en el leTA
(Universidad Nacional de Colombia) se lIeg6 a la
conclusi6n de que es posible producir pulpa en la
misma regi6n a aceplables precios de mercado y
bajo las condiciones de cullivo de ella. Dicha planla
presenta una lasa interna de relomo(TIR) del
64.15% y. econ6micamenle, es sensible a varia
cio- nes de precio de venia de la pulpa y de la ma
teria prima debido a asia, exige un eficaz manejo
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administrativo y una excelente eficiencia en los
procesos industriales de obtenci6n de pulpa (Ba
rrera, 1994)

La exeelente bondad alimenticia de los productos
obtenidos de los frutos de araza sa puede observar
y estudiar en los cuadros 11 y 12, donde, en el
primero (Cuadro 11) sa muestra el rasultado del
analisis bromatot6gico de la pulpa de araz8
(Aguiar, 1983), comparado con los de pulpa de tulo
(So/anum Quitoense Lam.) y de naranja valencia
(Citros Buranlivm L.) y, en e\ segundo (Cuadro
12), sa compara la composici6n quimica y broma
t610gica en terrninos de materia seca de tres frutos
de araza (Pinedo et aI., 1981), donde las caraete·
r'isticas quimicas de dlchos frutos muestran un alto
contenido de nitr6geno, de proteina bruta y de po
tasio, mientras el contenido de f6sforo es escaso.
Tambien, estos euentan con un alto contenido de
carbohidratos y baja cantidad de aceites y grasas.

En relaci6n can el juga del araza. Galvis et
al.(1992) manifiesla que esle es de color amarillo
opaco y can un pH de 2, 5.

De acuerdo con el comportamiento del fruto del
araza durante su rnaduraci6n a ternperaturas de
18°C, 13°C Y8°C, se deduce que es una fruta sen
sible al clima, ya que presenla cambios en su in
tensidad respiratoria y variaciones quimicas y fisi
cas durante su conservaci6n (Galvis y Hernandez,
1993).

En el laboratorio, se ha comprobado que la mejor
temperatura para la conservaci6n de la fruta es de
13°C, can humedad relativa de 75%, pues las va
riaciones qUlmicas a esta temperatura lienen me
nor intensidad y, aeorde con 10 esperado, la tem
peratura de 8°C es perjudicial para su
almacenamiento, debido a que oeasiona daiios ir
reversibles a la misma (Galvis y Hernandez, 1993).

En Peru, Pinedo et aI., 1981 realizar6n un experi
menta eon 90 frutos en tres estados de madurez,
as'I: verdes (cuatro a cinco dlas antes de la madu
raci6n), pintones (dos a tres dias antes de la rna
duraci6n) y maduros, los cuates se conservaron
durante 10 dias en la siguiente forma: a) AI am
biente; b) En un lugar lotalmente oscuro; c) En pe
numbra y d) Refrigerados, con los siguientes resul
tados:

a) EI estado de If':i frutos(verdes, pintones 0 rna
duros) no influye significativamenle sobre el
tiempo de conservaci6n, pues se pueden con
servar dos dias y, a partir del tercer dia, co
mienzan a descomponerse, afectandolos en
un 22% y, a los cinco dias, alcanza eI60%. Por
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10 tanto, no as un metoda recomendable para
la regi6n amaz6nica.

b) En oscuridad lotal y en penumbra, los frutos
pueden conselVarse entra cinco 0 seis dias, ya
que a partir de los cuales sa empiezan a obser
var ataques de microorganisrnos y la presencia
de algunas larvas de la mosca de las frutas
(Anastrepha sp.).

c) En refrigeraci6n. los frutos sa conservaron
adecuadamente durante los 10 dias en que
dur6 el axperimento.

De acuerdo can los resultados anteriores, Pinedo
et at (1981), Pezo (1984), Clement et al. (1985),
Rodriguez (1991), Galvis y Hernandez (1992) Y
Quevedo (1993) recomiendan que los frutos de
araza deben conservarse en un medio refrigerado
a temperaturas adecuadas, debido a su alto conte
nido de hurnedad y su perecibilidad 0 someterlos
inmediatarnenle despu8s de su cosecha a proce
samienlo para obtener rnermelada. jalea 0 pulpa
(edulcorada 0 deshidratada).

Pinedo et aI., resumen los resultados de su experi
menta en la siguienle forma (Cuadro 13):

Por 10 tanto, el mejor tratamiento de conservaci6n
de los frutos de arazel es utilizar los frutos maduros,
o sea, aquellos que presentan un color amarillo in
tenso y someterlos a refrigeraci6n.

Cuadro No. 13. Disminuci6n en peso de los frulos
de araza en tres estados de maduraci6n. somati
dos a tres tipos de conservaci6n y dos tiempos de
conservacion.

Estado del Tipo de Oias de Disminuci6n
fruto conseNaci6n conseIVaci6n en peso(%)

Verde Oscuro total 5 4,95

Verde Penumbra 5 9,56

Verde Refrigeraci6n '0 13,39

Pint6n Osc:uro lotal 5 3,96

Pinl6 Penumbra 5 7,76

Pinl6 Aefrigeraci6 10 13.89

Madura Oscuro lolal 5 4.04

Madura Penumbra 5 3,94

Madura Refrigeraci6n 105.34

Fuente: Pinedo at aI., 19B1.



Ahora bien, debido al problema de la conservaci6n
de los frutos sin que se presenten problemas fito
sanitarios, es necesario que, cercanas a los cenA

tros de cultivo, se establezcan empresas agroin
dustriales dedicadas al procesamiento de
productos agricolas Y. en especial, frulas en altos
volumenes, como sucede con las de araza (Que
vedo, 1993) y, para resolver el problema de dano
par transporte, se debe busear que los frutos de
araza posean una piel (cascara) resistente ala rup
tura, 10 cual se ha obtenido, en parte, en regiones
afuera de la Amazonia, como sucede en Yacopi
(Cundinamarca), pues, en este caso, estos se pue
den transportar sin cuidados muy especiales a los
centros de acopio no muy lejanos al sitio de cultivo
(no mayor de 12 Km.).

Los procesos para la obtenci6n de pulpa del fruto
de araza deben de ser adecuados, con el objeto de
que sean rentables y, asi. se puedan compensar
econ6micamente los gastos y estimular la inver
sion que se haga al instalar una planta destinada
para tal fin, especialente en la regi6n amaz6nica,
puesto que este frutal tiene una alta producci6n, 10
cual justifiea dicha instalaci6n y asegure la inver
si6n privada con los menores riesgos posibles (Ba
rrera. 1994). EI problema que dificulta la instalaci6n
de una procesadora en zonas marginales. como la
amaz6nica. es la falta de servicios publicos (enar
gia y agua potable) disponibles permanentemente,
10 cual impede el uso continuo de los equipos Y. par
esto, se presentara un lucre cesante a muy corto
plazo (Quevedo. 1993).

La implementaci6n de una planta procesadora de
frutas garantiza un poder de compra astable para
tos agricultores organizados en cooperativas agri·
colas 0 asociaciones campesinas, con 10 cual se
evitarian los obstaculos que conllevan las lineas de
comercializaci6n en la regi6n Amaz6nica por falta.
de vias de penetraci6n y por los alios costas de
producci6n, (Barrera, 1994).

Otra dificultad que se puede presentar para la insA

talaci6n de una planta procesadora de frutas es
asegurar, en forma permanente, el suministro de la
materia prima(frutas). pera es obviable con la orga~

nizaci6n de coopera"tivas 0 de asociaciones de
campesinos, que establecerian centros de acopio,
en donde sa mantendria la fruta para suministrarta
ala planta y, ademas, se evitarian obstaculos, COA

mo la falta de vias de penetraci6n y los altos costos
de la producci6n de la pulpa (Barrera, 1994).

En cuanto a la conservaci6n de la pulpa, Barre
ra(1994) determinolas variaciones fisico-quimicas
y organoh~pticas de 1a pulpa de araza, resultantes

de un Bxperimento por media del cual esta. se ai
maeen6 ados temperaturas la primera para lograr
congelaci6n '1la segunda para refngerar (.180 C Y
8° C) durante dos y cuatro semanas, respectiva
mente, con 10 cual obtuvo como resultado que la
pulpa de araza se puede conservar, sin que pierda
sus caracteristicas fisico·quimicas y sin que se
presenten mayores cambios organotepticos, eU~ln·
do sa somete a congelaci6n durante largos perio
dos de tiempo. Esto demuestra que, con la conge
laci6n, se asegura una alta aceptaci6n de la pulpa
de araza. par parte del consumidor.

RECOMENDACIONES

Para completar /0 expuesto en el presente trabajo,
es necesario que sa tengan en cuenta las siguien
tes recomendaciones, con las cuales se obtendria
un mejor manejo de los cultivos de araza:

1. Estudio sobre Micorrlzas en frutales,
especlalmente en Araz8.

Teniendo en cuenla que, tanto en los arboles fore
stales nativos, como en arboles frutales nativos de
los bosques tropicates. entre ellos el araza, han si
do poco 0 nada estudiados con relaci6n a la aso
ciacion simbi6tica de los hongos que desarroitan
micorrizas en sus raiees, es conveniente y neeesa
rio que se emprendan exhaus- tivas observaciones
sobre este t6pico.

5i, en realidad, los hongos MVA existen en 01 ara
za, se debe estu- diar su influencia sobre al desa
rrollo de esta especie y adelan- tar ensayos sabre
la inoculaci6n de las plantas en al vivaro y su pos
terior instalaci6n en el campo, 10 eual beneficiaria
a los agricultores, especialmente en 10 referente a
la fertilizaci6n con f6sforo que es el elemento mas
costoso y Iimitante para las plan- tas en los suelos
de los tr6picos.

2. Estudios sabre fertlllzacl6n del araza

Se ha observado. especialmente en la Amazonia,
que el mejor desarrollo de los arboles de araza sa
presenta en los suelos cuya vegetaci6n (rastrojo),
ademas de que fue quemado, concentra, en sitios
determinados gran cantidad de ceniza a en bos
ques primarios que fueron sometidos al sistema de
-tumba y quema-, 10 cual demuestra que esta es
pecie responde bien a la aplicaci6n de potasio y
calcio. por el mayor vigor y mejor eoloraci6n de las
hojas que las plantas presentan.
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De acuerdo con 10 anterior, S9 amerita programar
Veiecutar un programa de inv8stigaci6n, cuyo ob
jativo sara obtener los valores criticos de los nu
trientes para el cultivo, especiaJmenta al f6sforo, en
los Buelos eroslonados, degradados y acldos de
las zonas de colonizacl6n que son los mAs utiliza
dos para el establecimiento de cultivos de frutales,
principalmente de arazli.

3. Eatudlo8 sobre del manelo Integrado de
s.stemas de produccl6n de la econ6mla
campeslna

Este estudio debe orientarse hacia el impacto del
araza an Is unidad de producci6n, para lIagar al
plano conoeimiento de aste frutal y, asi, daterminar
los cultivares que se puedan sembrar a nivel co
mercial a semicomercial V, para tal fin, se deben
programar y adelantar programas de investigaci6n,
especialmente sabre los aspectos agron6micos
adelantados a nivel de finca, 10 mismo que sabre
aspectos socioecon6micos, todo 10 cuat, comple
mentado con aspectos biol6gicos, fisiol6gicos, de
fitomejoramiento, de producci6n y de sanidad ve
getal (fitopatol6gicos y entomoI6gicos).

4. Estudlo8 de fitome)oramlento

Debido a la segregaci6n gen~tica del araza, es
muy recomandable establecar, mediante la reeo·
leeci6n y estudio del material(cultivares) que sa
slembran y explotan en la Amazonia Colombiana,
un banco de germoplasma de la aspecia y sus res
pectivas subespecies.

Para este objetivo, es conveniente visitar y recoger
materiaJ en los siguientes lugares donde sa en
cuentran las subespecies del frutal: EI Retorno
(Guaviare). Yacopi (Cundinamarca), Puerto Asis y
Moeoa (Putumayo) y Villavicencio (Meta), para la
subespecie sarona y Puerto Nuevo (Guaviare), EI
Doncello (Caqueta) y La Pedrera y Leticia (Amazo
nas), para la subespecie stip/1sts, en donde se en
cuentran lrutos de diferentes tamanos y otras ca
racteristicas de inter~s para los genetistas V
fitomejoradores.

5. Eatudlo8 8groforestales

Taniendo en cuenta que, en algunas regiones, co
mo las vegas del rio Guayabero, se presentsn aso
ciaciones naturales de araz~ con especies nativas,
como el cacao ( Theobroma cacao L.), inchi 0 takay
(Caryodendron orinocense Kerts.) y Cedro Macho
6 Ceiba Tolu (Bomba-eopsis quinats (Jacq.) Du·
gand), seria muy conveniente ensayar este arreglo
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agroforestal en atros sitios donde se cultiva 0 se
presenta en forma natural el araza, 10 mismo que
otros arreglos con especies nativas de dichos luga
res. con al fin de aconsejarlos a los agricultores
amaz6nicos.

Tambi~n. es recomendable el estudio de asocia
ci6nes del araza con especies de importancia eco
n6mica, can las cuales al campesino amaz6nico se
beneficle, a corto plazo, como el ya mencionado de
araza con caupi (Vigna sp) 6 soya (Glicine maxi
m9), caucho (Hevea brasiliensis (H.B.K.) Muell·
Arg.) y copoazu (Theobroms urandi-florum
(Willd.ax Spreng)Schum).

6. Estudl08 de problemas fItosanitarlos

Entre ~stos, 105 de mayor importancia son los en
tomol6gicos relaclonados, en primer lugar. con el
control y, si es posible. erradicaci6n de la mosca de
las frutas (Anaslrepha spp.) y. especialmente, los
relacionados con el estudio de su dini1mica de po
blaci6n.

Otras plagas a las cuales se debe poner atenci6n
an al estudio de su control son los defoliadores
(Stenoma sp.) V la hormiga arriera (Alia sp.), las
cuales atacan el follaje de las plantas, limitando el
crecimiento y desarrollo de las mismas.

Otro problema de vital importancia as el astudio del
control de las especies vegetates Imperato con
tracts (H.B.K) Hitchc .• Brachiaria decumbens
Stapf. e Ipomeaspp., que constituyen malezas que
limitan el crecimiento y desarrollo del arazli en sus
primeras etapas y que son muy camunes y muy
extendidas en las zonas de colonizaci6n de la
Amazonia Colombiana.

Por ultimo, es conveniente estudiar los efeetos que
producen algunas especies de r.quenes que cre
cen sobre el tronco y ramas del araza. va que, a
pesar de que, aparentemente. no producen danos,
son perjudlciales para el frutal, especialmente en~

ciertos aspectos fisiol6gicos.

7. ComercIalizacl6n

Un aspecto de una importancia suprema es el mer
cado de la fruta fresca y/o los productos resultan
tes del procesamiento de la misma (pulpa, merme
lada. jugo. etc.), puesto que es la etapa final de
todo cultivo. con el cual todos los agricultores es
peran obtener las ganancias que retribuyan sus es
fuerzos y el tiempo y dinero invertidos en la aten
ci6n y cuidados de sus siembras. .



Por 10 tanto, es altamente recomendable iniciar 'I
realizar un exhaustivo estudio de los mercados.
tanto nacionales, como intemacionales, los cuates
aseguren el cornercio y demanda de la fruta y sus
productos en el pais y otros paises que puedan
ester Interesados en su consumo. Este estudio de
be inclulr todo 10 relacionado con empaque trans
porte, y presentaci6n de la fruta y los productos de
ella obtenidos .
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