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1. INTRODUCCION 

Actualmente, el camu camu, es uno de los frutales nativos de mayor 

contenido de ácido ascórbico (2,700 mg/100 g de pulpa), de importancia 

agroindustrial y de agro exportación, considerado como una alternativa viable 

para contribuir al crecimiento económico del sector agrario en la amazonía 

peruana. Este frutal tiene mercado potencial, tanto nacional como internacional, 

debido a que existe una tendencia creciente en el consumo de productos 

naturales u orgánicos. Además, en los países de climas templados, la tendencia 

del consumo de vitamina C es mayor. Sin embargo, el problema a diferencia de 

otros cultivos alternativos es la insuficiente oferta. 

En 1997 el Ministerio de Agricultura diseñó un programa de siembras de 

este frutal en las regiones de Loreto y Ucayali, a través del Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), con el objetivo de promover la 

agro exportación de camu camu, teniendo como meta sembrar 10,000 has en 5 

años generando de esta manera 7 326 nuevos puestos de trabajo con una 

inversión mayor a los 5 millones de dólares en el quinquenio. De las 5 000 has 

que le corresponde a la región Ucayali, existían sembradas 812 has en suelos de 

restingas, actualmente quedan 403 has. 

Las instituciones de investigación tales como el Instituto Nacional de 

Investigación Agraria (INIA), el Instituto de Investigaciones para la Amazonía 

Peruana (IIAP), Universidad Nacional de Ucayali (UNU) y algunas empresas 

privadas como Agrícola San Juan S. A. y Desarrollo de Cultivos Amazónicos 

(DECA), vienen promoviendo la siembra de este frutal aplicando diversas 

técnicas, sin embargo los resultados obtenidos hasta ahora no son muy 

halagadores. 
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En años anteriores, los trabajos de investigación en camu camu 

estuvieron dirigidos principalmente a la: a) Selección de material con altos 

rendimientos de fruta, b) Propagación por semilla botánica, injerto o estaca, y 

c) Validación de los sistemas de producción que minimicen el costo de 

establecimiento del frutal. Sin embargo, las plantaciones en campo definitivo 

presentan alta variabilidad en su conformación principalmente en el número de 

ramas, sobre todo en aquellas provenientes de plantas francas cuyo 

rendimiento de fruto es menor comparado a las injertas y las propagadas por 

estacas. Las ventajas de la propagación por semilla botánica es la obtención 

de una mayor población de plantas a un menor costo. Las plantas de camu 

camu obtenidas por semilla presentan diferente arquitectura de planta, como: 

plantas columnares y plantas de copa abierta, a esta arquitectura se suma 

plantas que ramifican desde la parte basal y otras en la parte terminal 

presentando un penacho, lo cual trae como consecuencia un bajo rendimiento 

de fruta, conociéndose que la mayor producción de fruta se da en las ramas 

del año, es indispensable realizar labores de poda. Frente a este problema, se 

planteó el presente trabajo que tuvo por objetivo lo siguiente: 

Determinar la edad adecuada para realizar la poda de formación en plantas 

de camu camu en vivero, tendientes a mejorar la arquitectura natural de la 

planta y ramas fructíferas. 



 


