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I N T R O D U C T I O N . 

A partir de 1981, se dio inicio al cult ivo de flores en el Cal le jon de 

Huaylas, ubicado en el departamento de Ancash, provincia de Huaylas , 

distrito de Caraz a una altitud de 2,200 m.s.n.m. E l pionero de esta 

actividad economica fue el empresario Peter U l l r i c h H . a traves de su 

empresa del mismo nombre y el cultivo con el que se inicio fue el c lavel en 

una extension aproximada de 20 hectareas y con mas de 30 variedades, 

tanto precoces, intermedias y tardias y de diferentes colores que exigia el 

mercado. 

Esta fue la primera experiencia de un cult ivo de flores a n ive l comercial y 

a campo abierto, exclusivamente para exportacion a la ciudad de Miami , 

U S A . 

A medida que se fue asentando la empresa, se amplio la gama de especies 

de flores cultivadas para corte, de tal manera que para el ano 1985, ademas 

de los claveles se sembraron gypsophila, statice, asters, alstromelias, l i r ios , 

crisantemos, pom pones, etc. todo para exportacion. 



Esta actividad dio una nueva fisonomfa a la agricultura de la zona 

acostumbrada al cultivo de especies tradicionales, principalmente el maiz 

morado, naranjas y frutales en general pero todo a nivel de huerto fami l ia r , 

salvo el caso de las naranjas que eran lo que quedaba de un cultivo grande, 

unas 40 - 50 hectareas cultivadas por la f ami l i a Grana, duenos de la 

hacienda Huando. 

E l impacto del cultivo de las flores fue inmediato en todo el Cal le jon de 

Huaylas, por cuanto la cantidad de mano de obra requerida no pudo ser 

satisfecha por los pobladores de la provincia de Huaylas , sino que se 

requirio la participacion de otras existente en las provincias cercanas como 

Yungay , Carhuaz, Huaraz y Recuay; otra novedad fue de que la mayor 

cantidad de mano de obra requerida era la femenina, dando, de esta manera, 

un vuelco en la concepcion laboral requerida en este tipo de cult ivos. 

Las flores que se producian se destinaban fundamentalmente al mercado 

norteamericano, pero ya se iniciaron los envios al mercado europeo, 

fundamentalmente a Alemania , Francia , Holanda e I ta l ia . S in embargo, en 

los mercados de destino, las ventas eran para la preparacion de ramos y uno 

de los componentes mas importante de los arreglos f lorales es la 

Gypsophila por cuanto realza y da vistosidad a las f lores razon por la cual , 

la gypsophila se constituyo en la especie que vino a ocupar el mayor 

hectareaje de las flores cultivadas por la empresa Peter U l l r i c h H . 

E n las mejores epocas esta especie fue cult ivada en cuatro fundos con una 

extension total de aproximadamente 80 Has. lo que hizo que se le diera la 

importancia que el caso ameritaba. 
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En el mes de marzo de 1994, la empresa cerro sus operaciones debido a las 

inseguridades del pais, tanto poli t ica como economica, dejando a mucha 

gente sin trabajo porque el cultivo de f lores , que para ese entonces ya era 

practicado por varias empresas, se habia convertido en la primera fuente de 

trabajo de la zona. Sin embargo, en los aspectos considerados en el Tratado 

de L ib re Comercio con los E E . U U . de Norte Amer ica , uno de los cult ivos 

considerados son las f lores , lo que, nuevamente, abre las posibilidades de 

crear nuevos puestos de trabajo y ayudar, en parte, a disminuir, en algo, la 

extrema pobreza y pobreza en la que v ive mucha gente de la zona. 

L a tecnologfa del cult ivo de flores fue traida de Colombia porque la 

empresa tiene cult ivos en ese pais, de a l i i vino al Peru iniciando en la costa 

en la provincia de Sayan y, posteriormente, por problemas en los cul t ivos, 

se vieron obligados a buscar otros lugares y llegaron al Cal le jon de 

Huaylas porque encontraron que ofrecia las condiciones ideales para este 

cult ivo. 

Como parte de la tecnologia se incide en la practica de la fer t i l izac ion de 

todos los cultivos con sus respectivas formulas, fuentes y formas de 

aplicacion. E n el caso de la gypsophila que fue cult ivada en fundos en los 

que todavia no se instalaron los sistemas de riego por goteo, la fe r t i l izac ion 

aplicada era en forma solida y en cantidades expresadas por planta. 

Ademas, considerando que el cultivo de la gypsophila fue uno de los mas 

importantes, se indago en los parametros mas adecuados de este cultivo y 

uno de los mas importantes es la fer t i l izac ion, fue por esta razon que se 

realizo el presente estudio con los siguientes objetivos: 
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o Determinar el mejor nivel de fer t i l izac ion en la produccion de la 

Gypsophila . 

o Eva luar el efecto de la fer t i l izac ion en la calidad de la f lor 

producida, expresada en f lor tipo exportacion y descarte. 
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C A P I T U L O I 

R E V I S I O N D E L I T E R A T U R A 

1.1 Clasif icacion y Descripcion Botanica 

L a Gypsophila pertenece a la f ami l i a Cariophyllaceae, desarrolla bien a 

pleno sol en los paises con climas calidos, preferiblemente en suelos bien 

drenados con adecuada porosidad y algo limosos (20 ) , su desarrollo y su 

vida se ve muy limitada en aquellas zonas de c l ima f r io y humedo. 

Necesitan suelos profundos donde sus raices puedan crecer bien y buscar 

los nutrientes por todo el horizonte, siendo mejor que al principio de su 

instalacion en el terreno no existan otras plantas alrededor que puedan 

molestar el crecimiento de las raices (20) . 

Este grupo de plantas se aprecian por el valor de sus flores y son cultivadas 

para usarlas como f lor cortada. 
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E l genero Gypsophila tiene 75 diferentes especies (38) que se pueden 

agrupar de la siguiente manera: 

- Especies anuales.- Gypsophila muralis 

Gypsophila elegance. 

Su propagacion es por semillas y sus flores son simples 

Especies perennes.- Gypsophila vastionides: Plantas cortas, densas y 

usadas mayormente en ja rd inena . 

Gypsophila perfolita: Plantas de porte alto, tallos f lorales sin hojas, 

flores de un color purpura. 

Gypsophila paniculada; Plantas altas, brotes dicotomicos, f lores 

blancas. Muchas de las variedades comerciales pertenecen a este grupo. 

Algunas de las especies de Gypsophila mas cultivadas o util izadas se 

detallan a continuacion (20) : 

Gypsophila Altisima: Tamano de 1.2 x 1.2 m, color de las flores bianco. 

Originaria del sureste de Rus ia . Fue dada a conocer en 1759. E s una de 

las especies poco conocidas del genero, adecuada para cualquier tipo de 

lugar abierto y soleado. Contrariamente a Gypsophila paniculata, sus 

tallos son pegajosos al tacto. Las flores se disponen a modo de una masa 

abierta con flores de color bianco, siendo la apertura mas tardia que la 

de Gypsophila paniculata. 

Gypsophila oldhamiana: Tamano 0.90 x 0.90 m. Color rosa. Se parece 

a la Gypsophila paniculata pero posee hojas de color ciertamente glauco 

que resalta o combina bien con el rosa de sus f lores , siendo la apertura 

de las mismas mas tardfa que la de la G. paniculata. Tienen valor como 

plantas de ja rd in . 
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Gypsophila paniculada: tamano 0.90 x 1.20 m. Color bianco. Originaria 

del este europeo y de Siberia, 1759, produce las bien conocidas masas 

de f lores pequenas blancas - grisaceas. Cincuenta anos atras se 

ut i l izaban en combinacion con claveles y "sweet peas". 

"Bristol Fairy": 1928, color bianco puro, f loracion doble, delicado 

manejo. Las denominadas "Bodger i" o " Compacta plena" aseguran 

normalmente una buena f loracion. Se ut i l izan fundamentalmente como 

flor cortada o para f lor seca. 

"Flamingo": 1938, color rosa palido, f loracion tambien doble. Delicado 

manejo. Dentro del grupo la enana "Pink star" se muestra mas segura en 

su f loracion. Se u t i l iza principalmente para corte o para flores secas. 

Gypsophila "Rosy V e i l " : Su nombre original es aleman "Rosenschleier". 

E s un hibrido entre Gypsophila paniculata y Gypsophila repens Rosea. 

1933. merece el nombre particular de " B a b y ' s Breath" (aliento de bebe). 

Sus flores se asemejan a una nube de flores rosas claras, ideal para 

jardines con rocallas o para bordes . Una ul t ima novedad es "Rosa 

Schoenheit" (Rosa bonita), de tamano mas bien alto y f lores de color 

bonito. Crece en suelos normales, es longeva y es una forma enana de 

Gypsophila paniculata. 

Gypsophila elegan: Produce innumerables y diminutas f lores blancas o 

rosas, en grupos ligeros que son una caracteristica dist int iva de muchos 

bordillos. Con sus grandes y brillantes inflorescencias, no tiene r i v a l 

como flor de corte. Se siembra en otono o primavera. Tambien se u t i l iza 

normalmente con f lor para ramos secos. 
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Gypsophila cerastiodes: Se distingue de las demas por su porte no 

rastrero, ya que por el contrario, forma matas redondeadas aunque bajas 

con fo l l a j e adornado por sus flores rosa muy palido. 

Gypsophila dubia: E s una de las mas bellas plantas rastreras, en la cual 

el fo l l a j e gris azulado y la espectacular f loracion de color rosa v ivo 

forman un magnifico conjunto. 

Gypsophila fratensis: Se parece mucho a la anterior, al igual que la 

Gypsophila "Dorothy teacher", que es un poco mayor aun, ya que 

alcanza los 10 cm. 

Gypsophila repens: E l l a y sus formas Alba y monstruosa son muy 

rastreras. 

Gypsophila muralis: Es ta compacta Gypsophila es una introduccion 

relativamente reciente en el mercado de las plantas de interior/exterior. 

Procede de los cultivadores daneses, esta especie viene a sumarse a las 

variedades ya existentes. Con una altura de 21 cm, Gypsophila muralis 

es una planta mucho mas ut i l para cestos colgantes y jardineras de 

ventana que las otras especies. Sus hojas estrechas y largas (hasta 2 cm) 

arropan los tallos y hacen que resalten sus multiples f lores blancas y 

rosadas, que aparecen a f inales de verano y otono (entre ju l io y 

septiembre). Es ta planta anual, nativa de Europa, el Caucaso y Siber ia , 

debe adquirirse como planta ya establecida, puesto que sus semillas son 

d i f ic i les de encontrar. Florece mejor y es mas duradera si se coloca en 

un lugar soleado. 

De todas estas especies y variedades, la cult ivada en la zona del 

Cal le jon de Huaylas ha sido y es la Gypsophila paniculata variedad 
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perfecta que tiene la caracteristica de poseer tallos largos, el color del 

petalo de la f lor es bianco cristal y es la que tiene mayor demanda en el 

mercado americano y Europeo. 

1.2 Caracterist icas Morfologicas de la Gypsophila paniculata 

Son plantas grandes de ramas diclotomaticas, flores blancas, originaria 

de Europa y Norte de A s i a . E l nombre del genero deriva de su 

afinidad por los suelos calcareos y secos (gypsum = mineral 

compuesto por sulfato de calcio; f i l l a , f i l u m = afinidad) (17) . 

L a gypsophila es una planta de apariencia d i fusa debido a sus ramas 

bifurcadas. Presenta hojas opuestas y lanceoladas de 7 cm o mas en 

cada nudo; las hojas van disminuyendo de tamano progresivamente 

desde la base de la planta a la base de la inf lorescencia (17 ) . 

L a planta posee un tallo lenoso con una serie de tallos laterales 

(aproximadamente de 7 a 8) de crecimiento erecto y rigido apropiado 

para el corte (17) . 

Su crecimiento es simpodico y tiene un ciclo promedio de 18 semanas 

entre podas las cuales pueden aumentar o disminuir dependiendo de las 

condiciones climatologicas. Tienen una vida comercial promedio de 

cuatro anos u 11 podas. Las multiples ramas de cada tallo terminan 

con un gran numero de f lorec i l las de color bianco en formacion 

triangular (17) . 

Segun el tipo de suelo, la planta puede desarrollar un sistema radicular 

de 1 a 1.5 metros de profundidad (17) . 
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E s una planta originaria de zonas que tienen cuatro estaciones y climas 

templados por lo que bajo las condiciones del Peru requiere de luz 

a r t i f i c ia l para su desarrollo y produccion optimas (17 ) . 

L a raiz es pivotante con una principal vigorosa, el tallo es compacto 

presentando nudo a intervalos de 15 cm, de un grosor de 5 - 8 mm, la 

longitud del tallo alcanza 1.0 m dependiendo de la variedad y el c l ima. 

1.3 Aspectos Agronomicos del Cultivo de la Gypsophila 

Las empresas productoras de flores que llegaron al pais y al Ca l le jon 

de Huaylas, dividieron la actividad de producir las flores por sectores 

que son: 

a) . Propagacion (Enraizamaiento y repique) 

b) . Siembra. 

c) . Produccion. 

d) . Cosecha y postcosecha. 

e) . Control de calidad y empaque. 

Sin embargo, debido a que la propagacion de la gypsophila es 

vegetativa, se requiere de plantas que produzcan los esquejes 

necesarios, por lo que previamente se debe tener un sector denominado 

"plantas madres". 

1.3.1.- Plantas madres. 

Es importante que el plantel de plantas madres provenga de material 

genetico de garantia. E n el caso del Peru, los esquejes enraizados o sin 

enraizar provienen de Holanda y Alemania producidas a traves de la 

tecnica del cult ivo de meristemos. (11 ,17) . 
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L a reproduccion de plantas madres de gypsophila a traves del cult ivo 

de tejidos, garantiza la calidad de la f lor que se desea producir porque 

no hay intervencion de gametos masculinos ni femeninos, sino que es 

reproduccion vegetativa, ademas de que durante el proceso se 

garantiza la l impieza de virus que han podido invadir a las plantas en 

el campo. 

Las plantas madres deben de cultivarse en lugares especiales en los 

que se garantice la l impieza de patogenos. E n unas empresas incluso se 

tiene bajo cobertura plast ica y en bolsas en las que se pone una planta 

/ bolsa. Bajo estas condiciones el cuidado de las plantas madres es mas 

sencillo e incluso cuando estan bajo cobertura plast ica el crecimiento 

es mas rapido y uniforme lo que redunda en la calidad de esquejes que 

se obtienen para ser enraizados, posteriormente, en los bancos o camas 

de enraizamiento. 

E l medio en el que se colocan las plantas madres debe tener excelente 

drenaje y textura suelta, pH 7.0 y debe estar desinfectado en forma 

rigurosa de preferencia con vapor a 80°C por dos horas. 

Cuando la siembra de las plantas madres se hace en bolsas las 

condiciones antes descritas es f a c i l de obtenerlas porque el substrato 

que se llena a las bolsas es preparado a voluntad del que cul t iva . Se 

hace una mezcla de suelo con humus, arena, cal y perli ta o algun 

material s imilar que de porosidad al suelo. 

Es importante que el suelo sea desinfectado con agua caliente, vapor 

de agua o solarizacion; no se deben ut i l izar productos comerciales 
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como el bromuro de metilo que afecta a la capa de ozono de la 

atmosfera ( 7 ) , mucho menos el formol. 

E n estudios realizados en el Ecuador Colombia (7,37) utilizando 

agentes biologicos, quimicos y organicos permitieron recomendar la 

vaporizacion y la inoculacion de organismos antagonistas entre las 

alternativas para reemplazar el uso del Bromuro de metilo en el 

combate de las plagas tales como nematodos (gusanos) y hongos. 

Los esquejes se siembran sobre el terreno desinfectado, o en las 

"y 

bolsas, de manera que en una cama de 27 m se ponen 300 plantas. 

Los riegos que se dan a las plantas madres es, al igual que a las 

plantas de produccion, tratando de mantener la capacidad de campo. 

A los 20 o 25 dias despues de la siembra se hace el despunte o "pinch" 

de las plantas madres con el objeto de estimular el desarrollo de los 

brotes axilares que van a formar los futuros esquejes que, 

posteriormente seran las plantas que vayan al campo para la 

produccion. 

L a cosecha de los esquejes de las plantas madres se produce a los 40 -

50 dias despues del despunte, son factores determinantes la 

temperatura y la luminosidad. Una vez realizada la cosecha de 

esquejes, semanalmente se debe realizar una revis ion de las plantas 

madres para cosechar los esquejes en el punto optimo, ni muy tierno ni 

muy vie jo . 

E l abonamiento de las plantas se hace a partir de una formula 10-10¬

10, la cantidad depende del aspecto que muestren las plantas, la 

frecuencia es cada dos semanas. Como abonamiento presiembra se usa 
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el superfosfato de calcio triple en una cantidad de 2.0 K g . por era y en 

el caso de que la siembra de las plantas madres sea en bolsas se debe 

poner la parte proporcional considerando que en una era hay 300 

plantas. 

E l control fitosanitario de las plantas es muy exigente porque se deben 

producir esquejes l impios. Se u t i l iza la misma programacion de 

fumigaciones que para plantas en produccion debido a que las plagas 

son las mismas. 

1.3.2.- Propagacion 

Comprende el enraizamiento y el repique. 

1.3.2.1.- Enraizamiento 

E l enraizamiento consiste en colocar los esquejes obtenidos de las 

plantas madres, en un medio de enraizamiento compuesto por arena, 

musgo en una proporcion de 3 : 1 . E l enraizamiento tambien se hace en 

arena de rio l impia sin necesidad de anadir materia organica y es mas 

recomendable porque no presenta los problemas que hay con el riego 

cuando se usa como parte del substrato el musgo o turba. 

Los esquejes se enraizan distanciados a 2 x 2 pulgadas y a una 

profundidad de 1.5 cm. 

E l enraizamiento de la gypsophila es una de las etapas mas d i f fc i l e s de 

la produccion de esta especie. Requiere de una temperatura del medio 

de enraizamiento muy homogenea, de aproximadamente, 23- 25°C , 

cosa que no se consigue en la sierra, donde la osci lacion termica es 

muy grande, incluso dentro de un invernadero la temperatura puede 
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oscilar entre los 15-18 a 2 5 - 3 0 ° C , lo que d i f icu l ta la emision de las 

ra ic i l l as (12, 13). 

E s por esa razon que muchos productores prefieren adquirir los 

esquejes ya enraizados, lo que eleva el costo de produccion por 

hectarea en cuando menos un 20-25%. 

Para el enraizamiento se u t i l iza el Acido indol butirico a una 

concentracion de 10,000 ppm, que es lo mismo que decir 10 g por litro 

disuelto en una mezcla de alcohol etil ico y agua destilada en 

proporciones iguales. 

Los riegos en propagacion se realizan con microaspersores de modo tal 

que el agua sale como una especie de neblina. Son cortos y frecuentes 

para impedir que las hojas se deshidraten pero lo suficientemente corto 

para que el substrato no se sature y aparezcan las enfermedades, la 

duracion es de 2 a 4 segundos y se realizan con un intervalo de 5 a 8 

minutos. 

E l agua de riego debe contener cloro residual a una concentracion de 

1.0 - 1.5 ppm para evitar la presencia del agrobacterium tumefaciens 

que produce agallas en el "ca l lo" de los esquejes, que si no son 

seleccionados antes del repique, pasan al campo defini t ivo y produce 

la muerte de la planta cuando ya esta por comenzar la produccion e 

infecta el suelo. 

E n estas condiciones, la formacion de las raices empieza a los 21 dias 

aproximadamente y a las 4 semanas de hecho el enraizamiento ya se 

puede hacer el repique. 
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E n esta etapa se debe cuidar el estado fitosanitario de los esquejes 

porque es mas f a c i l y economico controlar las plagas en los bancos de 

enraizamiento que en el campo de produccion. 

Las enfermedades que se presentan son las producidas por hongos que 

causan la pudricion de las raices (Fusarium, Phytophthora, Phytium y 

Rhyzoctonia) y para el control se ut i l izan los mismos productos 

empleados en la produccion de campo. Las enfermedades bacterianas 

que se presentan se controlan con antibioticos de uso agricola, como la 

Terramicina. 

1.3.2.2. Repique. 

E s el siguiente paso despues del enraizamiento y consiste en colocar 

los esquejes enraizados en vasos que contienen una mezcla de 

enraizamiento o substrato conformado por una porcion de arena f ina , 

musgo o turba, cascar i l la de arroz o perlita de modo tal que se tenga 

un medio suave que faci l i te el desarrollo de las ra ic i l las hasta que 

ocupe todo el espacio que le permite el vaso. 

A la mezcla de repique se le agrega cal para que el pH del medio sea 

lo mas proximo a lo neutral, tambien se anade fert i l izante fosfatado, 

como el superfosfato de calcio triple, que estimula el desarrollo de las 

raices. 

Los riegos son frecuentes y ligeros y se hacen con un abono liquido de 

la formula 80 - 80 - 80. Para evitar el stress que se produce al sacar 

los esquejes enraizados de un medio cubierto, el ambiente en el que se 

colocan las plantas repicadas tambien deben tener una cubierta de 

plastico. Se debe impedir que el viento de directamente a los vasos 
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con las plantas repicadas porque se puede producir una alta mortandad 

por deshidratacion. 

Los controles fi tosanitarios son necesarios segiin la presencia de 

alguna plaga. 

Tanto el enraizamiento como el repique permiten hacer una buena 

seleccion de plantas antes de l levarlos al campo def ini t ivo. 

E l repique dura, aproximadamente, dos semanas o 15 dias. Una vez 

que las plantas ya tienen "molde" se siembran con una alta 

probabilidad de 6xito. 

1.3.3. - Siembra 

Se realiza en eras o camas levantadas. L a gypsophila requiere suelos 

de textura l igera y buen drenaje, con buena dotacion de calcio, 3000 

ppm (30) , el pH ideal es de 7.0 pero nunca menos de 5.5. 

L a gypsophila prospera en temperaturas cuyos rangos van de 14 -

23°C, (38) , temperaturas elevadas estimulan el f lorecimiento en todas 

las etapas del desarrollo de la planta. 

E l desarrollo de la planta pasa por cuatro fases ( 2 ) : 

a) . Vegetativa 

b) . Induccion 

c) . Elongacion e in ic iac ion f lo ra l 

d) . Formacion de la f lor y f loracion. 

1.3.4. Requerimiento de luz. 

Como la gypsophila es una planta de fotoperiodo largo, requiere de 

muchas horas de luz, superior a las 12 horas, cosa que no se tiene en 

nuestro hemisferio. Eso hace que se tenga que ut i l izar diferentes 
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practicas para suplir esta necesidad. Ademas se debe tener en cuenta 

que el efecto de la luz es acumulativo (38) 

L a primera es el uso de luz a r t i f i c i a l aplicado a las plantas con una 

intensidad de luz de 100 - 120 L u x al n ive l de la planta, lo que se 

consigue colocando lamparas incadescentes de 100 watts en Hneas 

alternas a una altura de 2.20 de las plantas y 3.00 m entre lamparas, el 

tiempo de i luminacion a r t i f i c i a l , en las condiciones de Caraz, es de 4 

horas. 

Otra forma de estimular la f loracion en la gypsophila es el uso de 

hormonas, en este caso se ut i l izan las giberelinas ( G 3 ) , a una dosis de 

1,000 ppm, dividida en 3 partes y que se aplica una vez que las plantas 

han iniciado la diferenciacion de brotes laterales despues del despunte 

o "pinch". Las aplicaciones son cada dos semanas, de manera que en el 

transcurso de 6 semanas exista dentro de la planta una concentracion 

minima del acido giberelico que estimule la elongacion de las celulas 

y consecuentemente el alargamiento de los tallos. 

L a otra forma de lograr el crecimiento de los tallos es colocando las 

plantas repicadas, antes de la siembra, en camaras f r ias a una 

temperatura de 2 - 4°C por un periodo minimo de 3 - 4 semanas. Es ta 

hibernacion proporciona a la planta los requerimientos para emitir los 

tallos f lorales . 

L a di f icul tad de la emision de los tallos f lorales es mayor en las 

epocas f r ias y de dias cortos. E n esas condiciones las plantas se 

achaparran o arrocetan, quedando pegadas al suelo; lo que s ign i f ica 

una perdida economica considerable. 
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Algunos cultivadores ut i l izan las tres alternativas y logran 

producciones buenas, con un ciclo de cosecha mas estrecho, pero el 

costo es alto. 

1.3.5. Plagas y enfermedades 

E l cultivo de la gypsophila al igual que el de las otras f lores, cuando 

se realiza en forma comercial y en grandes extensiones sufre el ataque 

de una serie de plagas y enfermedades que causan grandes perdidas 

economica (26) . 

Vil lalobos y Cardenas (36) reportan para el cult ivo de la gypsophila en 

Costa R i c a como enfermedades a la alternaria sp.en las f lores; 

Botrytis cinerea o moho gris, Sclerotinia fuckeltiana, Fusarium sp.en 

raices y tallos; Phyllosticta cucumeris; Agrobacterium tumafaciens, 

agalla de la corona. 

E n la literatura chilena (2) senalan que las plagas que atacan al cult ivo 

de la gypsophila son: 

a) L a Mosca blanca (Trialeuro desvaporarium), los danos son 

producidos cuando las larvas o adultos se alimentan de la planta. 

Ademas segregan una melaza que da lugar a un moho que reduce la 

actividad fotosintetica de la planta. Se controla facilmente con 

Buprofezin , Metomilo y piretroides. 

b) Minador de las hojas {Liriomysa trifolii), los adultos ponen sus 

huevos en la hoja, y al eclosionar las larvas forman unas galenas 

sinuosas a medida que se van alimentando del parenquima. Esto 

provoca la reduccion de la actividad fotosintetica de la planta. 
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Tambien pueden llegar a ser graves los punteados blanquecinos de la 

hembra al hacer ovo posicion. E l ciclo es de 15 dias, con un 

desarrollo optimo a 25 - 30°C. Longevidad de 20 dias. Control con 

Vertimec, Tr igard , Diazinon, Fosalone, Meti l Paration, T r i c lo r fon , 

Abamectina o Cyromazina. 

c) Gusanos aereos {Heliothis armiguera, Spodoptera sp. Qtc). 

Heliothis es tambien conocido como "gusano verde". Spodoptera es 

la rosquilla negra. Los danos se producen en las hojas al reducir la 

superficie fo l iar con sus mordeduras, asi como en los brotes tiernos. 

E l ciclo de estos insectos es de alrededor de 20 dias. Los ataques mas 

graves son en otono. Control con Metomilo, Dimetoato, Acefato , 

Fenitrotion, T r i c lo r fon , piretroides y Bacillus thuringiensis. 

d) Gusanos de suelo {Agrotis lineatus,Agrotis spp.). E l primero es 

"e l gusano alambre" y los Agrotis son los gusanos grises. Atacan la 

parte subterranea de la planta y el cuello. Se controlan con la 

aplicacion de insecticidas granulados al suelo: Carbafurano, Vydate, 

Clorpi r i fos , F o x i m , etc. o con la aplicacion a traves del agua de 

Lindado, Clorp i r i fos , Deltametrina, etc. Tambien fumigando con 

Decis , Isofenfos , Metilparation o Lannate. 

e) Thrips {Frankliniella occidentalis). Los danos son ocasionados 

por adultos y larvas, al alimentarse de los jugos de la planta, sobre 

todo en las hojas, pero tambien en las paniculas. Los sintomas de los 

ataques se muestran como placas decoloradas que cuando son 

abundantes dan un aspecto plateado. 
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Tienen un ciclo de 40 dias a 15°C y de 15 dias a 30°C. Dado que el 

adulto emigra al suelo para hacer la n i fos is , al realizar los 

tratamientos fitosanitarios debera tratarse tanto el fo l l a je como el 

suelo. Se puede controlar con Formetanato, Metiocarb, Acr ina t r in o 

Endosulfan. 

f) Pulgones (Myzus sp. y otros). Sus ataques afectan principalmente 

a las partes jovenes de las plantas, ocasionando debilitamiento de las 

partes dafiadas e incluso produciendose crecimientos irregulares. 

Ademas de su presencia v is ib le , podemos detectar la aparicion de 

segregaciones pegajosas en los brotes. Se eliminan facilmente con un 

par de tratamientos de Pi r imicarb , Et iofencarb, Malation, Lindano, 

Lannate, Metamidofos, Ometoato, Forato, Profenofos o Cipermetrin. 

g) Arafia roja {Tetranychus urticae). Los danos son producidos por 

las picaduras de las larvas y los adultos. Su actividad se desarrolla en 

el enves de la hoja, y da lugar a un palidecimiento del color de las 

hojas. E l ciclo es muy rapido en verano: 7 dias a 30° C , ademas si el 

c l ima es seco, estas se desarrollan en forma rapida. 

Los tratamientos deben hacerse de abajo arriba para alcanzar los 

individuos (enves de las hojas) , con Abamectina, Azocicloestan, 

Propargita, Cihexaestan, Dienocloro, D i c o f o l , Tetradifon, 

Flufenoxuron, Amit raz , Tebufenpirad, Piridaben, Formetanato o 

Acr ina t r in . 

L a misma publicacion chilena (2)senala que las enfermedades mas 

frecuentes del cult ivo de la gypsophila en ese pais son: 
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a) Rhizoctonia solani.- Puede aparecer tras el trasplante, pudriendo 

el cuello de la planta. E l optimo para su desarrollo se da a 15 - 20°C . 

L a prevencion se basa en no enterrar el cuello de la planta y en 

tratamientos con Quintoceno o Trot i s . Se puede curar con 

Meti l tolclofos o Benodanilo. 

Todos los tratamientos se haran a baja presion y sin boquilla, 

dirigidos al cuello. Inmediatamente despues se lavara el producto con 

agua pura para tratar tambien el suelo. 

b) Oidio {Erysiphae sp.).- Ataca a l a Gypsophila paniculata en 

condiciones de c l ima seco y arido. Se manif iesta por l a presencia de 

micelios blancos en manchas mas o menos redondeadas en la 

superficie de la hoja. 

Se puede controlar con Fenarimol , Tr iadimefon y otros antioidios. 

c) Podredumbres basales ( Botrytis sp y Sclerotinia sp).- Con 

temperatura media y humedad elevada puede aparecer este hongo, 

que provoca podredumbres blandas a n ive l del suelo (organos 

basales). 

Su desarrollo se in ic ia sobre material vegetal en descomposicion que 

se local iza en las hojas de la roseta que contacta con el suelo. Da 

lugar a una podredumbre gris en el caso de Botrytis y a un micelio 

bianco algodonoso con esclerocios negros en el caso de Sclerotinia. 

Un buen control se basa en la l impieza de restos vegetales y hojas 

secas. Se puede tratar con Vinc lozo l ina , Iprodiona o Procimidona. 
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d) Phytophtora.- Ataca plantas adultas cuando hay encharcamiento y 

la temperatura es alta (32°C es lo ideal) . Se da una podredumbre 

humeda del tallo en el area de la corona. 

Se previene muy bien evitando encharcamientos. Se puede controlar 

con Fose t i l -A l , Propamocarb, Meta lax i l o E t r id iazo l . 

Ademas de las plagas y enfermedades reportadas por la literatura 

chilena y de Costa R i c a , tambien en otras como la presentada por 

Infoagro (20) senalan que el agente causal han sido diferentes 

especies de Phytophthora. A s i en algunos casos se ha descrito a 

Phytophthora parasitica, mientras que en otros el agente causal 

identificado fue Phytophthora criptogea . 

E n 1979 se cito y describieron los sintomas de Pythium 

aphanidermatum sobre Gypsophila paniculata en cult ivos 

comerciales de Is rae l , asi mismo se desarroUaron los metodos mas 

importantes para su control (20) 

Otra importante enfermedad que ataca a este cult ivo es la provocada 

por Erwinia herbicola. E l patogeno produce agallas en raices y 

corona; esta enfermedad bacteriana ha sido tan investigada que se ha 

llegado a identif icar un patovar especifico sobre cult ivos comerciales 

de Gypsophila paniculata. E l citado patovar es Erwinia herbicola pv 

gypsophilae (20 ) , esta bacteria frente a lo que se encuentra en otra 

literatura que indica que las agallas son causadas por el 

Agrobacterium tumefaciens. 

Igualmente, se ha determinado que otro minador que ataca a la 

Gypsophila paniculata es el insecto Amauromyza flavifrons. Tambien 
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se han citado ataques de nematodos como Ditylenchus dipsaci, una 

plaga importante de una gran cantidad de plantas herbaceas y 

bulbosas, de las que existen numerosas razas o cepas con distinta 

patogeneicidad o n ive l de agresividad sobre el hospedado (20) . 

L a s plagas y enfermedades reportadas en el Ecuador en el cultivo de 

la Gypsophila paniculata (17) , son diferentes en importancia a las 

anteriores. A s i el autor citado indica que para las enfermedades de 

pudriciones de la raiz y corona luego de la siembra, a la tercera 

semana se debe realizar un "drench" con Kocide 101 ( l .Og/li tro) u 

otro producto en volumenes de 60 - 80 litros por cama, para prevenir 

problemas con Erwinia. 

Para Phytium y Rhizoctonia se usa Ridomi l y B r a s i c o l , que son 

productos mas fuertes y se debe usar una sola vez al aflo, por lo que 

se debe tener un programa de aplicaciones. L a aplicacion se hace en 

la cuarta semana despues de la siembra o poda. Se debe secar el suelo 

dos dias antes de realizar el "drench" para que la planta asimile 

mejor el producto. 

Entre las plagas que atacan al cult ivo en el Ecuador (17) reporta al 

minador indicando que es la plaga mas importante que se presenta en 

el cult ivo bajo las condiciones de 2,500 m.s.n.m. y 78% de humedad 

relat iva, 18-19°C de temperatura promedio durante el dia y 13.7°C de 

temperatura promedio durante la noche. 

Otras plagas seflaladas son los Af idos , gusanos cortadores, babosas. 

Entre las enfermedades, (17) menciona a los hongos del suelo que 

causan las enfermedades mas limitantes para este cul t ivo, se senala a 
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los patogenos: Phytium sp. y Phythopthora sp. y Rhizoctonia, la 

agalla de la corona causada por l a bacteria Agrobacterium 

tumefaciens. Otra bacteria que se ha encontrada asociada al cult ivo 

de la gypsophila es la Erwinia. 

Tambien el hongo Botrytis cinerea ha sido reportado como causante 

de enfermedades de la gypsophila en el Ecuador y otra enfermedad 

generica es la denominada Flor Cafe causado por un conjunto de 

hongos como la Alternaria y otros (17) . 

1.3.6 Ferti l izacion del cultivo 

Todo programa de fer t i l izac ion de cult ivos agricolas debe realizarse 

teniendo en consideracion el c l ima del lugar, las caracteristicas del 

suelo y las necesidades del cul t ivo. Esto s ign i f i ca que la fer t i l izac ion 

del cultivo debe realizarse previo conocimiento del estado de 

fert i l idad del suelo a traves de un anal is is completo, tanto de 

elementos mayores como de elementos menores. 

E n el caso de cult ivos para exportacion, como es el caso de las flores 

y especificamente de la gypsophila, en los que se u t i l i za la 

"tecnologia de punta" los anal is is , tanto de suelo como de planta, e 

incluso la calidad del agua uti l izada para el riego, juegan un papel de 

la mayor importancia. 

E n lo que respecta a las necesidades del cul t ivo, se reporta que la 

extraccion de 3.5 plantas de Gypsophila paniculata en 1 m 2 de suelo 

son las siguientes ( 2 ) : 
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Nitrogeno (N) : 40.5 g/m 2 

Fosforo ( P 2 0 5 ) : 21.6 g/m 2 

Potasio ( K 2 0 ) : 49.0 g/m 2 

Calcio (CaO) : 26.9 g/m 2 

Magnesio (MgO) ; 7.9 g/m 2 

Estos resultados provienen de un cult ivo hidroponico y sedan las 

necesidades de fer t i l izac ion si el suelo no tuviera ningiin nutriente. 

L a misma fuente b ib l iograf ica (2) recomienda para un suelo normal 

el siguiente abonado en gramos por metro cuadrado y por semana: 

Nitrato de amonio : 20.0 g 

Fosfato monoamonico : 12.0 g 

Nitrato potasico : 411.0 g 

Nitrato calcico : 610.0 g 

Microelementos : 0.5-0.25 g 

E n el Ecuador, recomiendan una fer t i l izac ion de presiembra, 

dependiendo del anal is is de suelo, de la siguiente manera (17) : 

Ca l dolomitica . 100 K g . / 200 m 2 

Superfosfato triple : 25 K g . / 200 m 2 

2 

Magnesio para suelos : 25 K g . / 200 m 

L a dosis de fer t i l izac ion es conveniente apl icar la a traves del riego 

por goteo, porque de esta manera la aplicacion es diaria y en 

concentraciones bajas. S in embargo, Paul Down (17) recomienda 

para las condiciones del ecuador la siguiente fer t i l izac ion semanal 

por metro cuadrado en un suelo con contenido medio de nutrientes: 
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E L E M E N T O F A S E V E G E T A T I V A F A S E R E P R O D U C T I V A 

N 

P 2 0 5 

K 2 0 

Mg 

Mn 

Zn 

Cu 

B 

2.5 - 3.0 g/m /sem. 

1.5 - 2.0 g/m 2/sem. 

2.0 - 2.5 g/m 2/sem. 

0.1 - 0.2 g/m 2/sem. 

0.0015 g/m 2/sem 

0.0010 g/m 2/sem 

0.0010 g/m 2/sem 

2.0 - 2.5 g/m 2/sem. 

0.5 - 1.0 g/m 2/sem. 

2.0- 2.5 g/m 2/sem. 

0.1 - 0.2 g/m 2/sem. 

0.0010 g/m 2/sem 

0.0005 g/m 2/sem 

0.0005 g/m 2/sem 

0.0010 g/m 2/sem 0.005-0.0015 g/mVsem 

Igualmente, en la misma publicacion se encuentra la siguiente 

funcion principal de los diferentes elementos nutri t ivos: 

- E l nitrogeno Es utilizado en la sintesis de los carbohidratos y 

crecimiento. 

- E l fosforo 

- E l potasio 

- E l calcio 

- E l azufre 

- Hierro 

- Magnesio 

- Manganeso 

- Boro 

- Cobre 

Interviene en la formacion de las raices. 

Mejora la calidad del producto en cosecha, el 

grosor, peso y resistencia del tallo. 

E s utilizado en el crecimiento y en la resistencia. 

Interviene en la mejora del producto. 

Mejora la calidad de la cosecha. 

Ayuda a la sintesis del fosforo. 

Mejora la resistencia de los tallos. 

Ayuda al crecimiento de las plantas, al desarrollo 

radicular y a la ut i l izacion del C a , P y Mg. 

Ayuda a la f i j ac ion del nitrogeno 
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- Zinc Mejora la calidad de la cosecha y la ut i l izacion del 

Ca , P y Mg. 

Cuando la fer t i l izac ion del cult ivo es a traves del riego por goteo, se 

deben tener en cuenta algunas recomendaciones (17) : 

• Con el f i n de prevenir altas concentraciones de sales solubles 

en el suelo y que se incremente la salinidad, se deben evitar las 

fuentes de cloruro; estas solo se pueden ut i l izar cuando las 

condiciones de drenaje son excelentes. 

• L a gypsophila responde a la fe r t i l izac ion potasica cuando el 

contenido en el suelo de este nutriente se encuentra en valores 

cercanos y ligeramente superiores a los 2.0mmol ( + ) / K g . 

Z . E & Danziger, de Israel (38) recomiendan la siguiente formula de 

fer t i l izacion a traves del riego, segun las etapas del cul t ivo: 

E T A P A N° de Dias 

Concentracion en el agua 
de irr igacion (ppm) 

Microele-
mentos 

(Kora t im) 
ppm 

E T A P A N° de Dias 
N P 2 0 5 K 2 0 

Microele-
mentos 

(Kora t im) 
ppm 

Trasplante y 
establecimiento 10 
Crecimiento 
vegetativo 

20 - 30 40-60 30-50 40-60 20 

Desarrollo 
tallos f lorales 30 - 40 50 - 7 0 * 

100 -
140 

20 

Floracion 30 - 40 50 - 70 * 100 -
140 

20 

* E n un cultivo en arena, el P2O5 se da durante todo el cult ivo. 

• Es conveniente complementar el programa de fer t i l izac ion con 

aplicaciones fol iares de elementos menores. 

Un criterio complementario para realizar una fer t i l izac ion racional y 

economica es el anal is is fol iar que puede ver i f i ca r el resultado de un 
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programa de fer t i l izac ion aplicado o para detectar desordenes 

nutricionales, ya sea por exceso o def ic iencia de un nutrimento 

dado. 

E n el caso del anal is is fol iar es importante la obtencion de una 

muestra de madurez reciente, no debe estar constituida por hojas muy 

tiernas ni muy vie jas porque los resultados estaran viciados y las 

recomendaciones de fer t i l izac ion seran equivocadas. 

E s por esa razon que se deben conocer los contenidos adecuados de 

los diferentes nutrientes en cada cult ivo con el f i n de hacer las 

recomendaciones de fer t i l izac ion mas adecuadas. 

Paul Down (17) presenta para el cult ivo de la gypsophila los valores 

que aparecen en el cuadro que sigue, y tambien menciona que los 

volumenes de riego promedio y las dosis de fert i l izantes se 

determinan por un anal is is de suelos y anal is is fo l iar , ademas de las 

pruebas de campo, debido a que en muchas ocasiones la forma 

quimica en que se encuentran los nutrientes no pueden ser 

asimilados por las plantas. Se requieren tallos gruesos y resistentes, 

que se consiguen a base de potasio, ademas se busca reducir el 

tamano, que se consigue disminuyendo el nitrogeno. 

E n el caso de la Empresa Peter U l l r i c h H . , desde que se establecio en 

el Ca l le jon de Huaylas - Caraz, la fe r t i l izac ion se hizo sobre la base 

de resultados de anal is is de suelos y plantas enviados a los Estados 

Unidos de Norte Amer ica , el mismo que se considera en siguiente 

Cuadro: 
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N I V E L 
E L E M E N T O B A J O ( % ) M E D I O ( % ) A L T O ( % ) 

N % 3.00 - 3.99 4.00 - 6.00 6.00 - 7.00 
S % 0.20 - 0.24 0.25 - 0.75 0.76 - 1.25 
P % 0.22 - 0.24 0.25 - 0.75 0.76 - 1.25 
K % 2.80 - 3.19 3.20 - 4.50 4.51 - 6.50 
Mg % 0.30 - 0.39 0.40 - 1.00 1.01 - 1.50 
C a % 1.50 - 2.49 2.50 - 4.00 4.01 - 5.00 
Na % - 0.00 - 0.20 0.21 - 0.50 
Fe ppm 40 - 49 50 - 200 201 - 1000 
A l ppm 0 - 250 251 - 2000 
Mn ppm 40 - 49 50 - 200 201 - 1000 
B ppm 22 - 24 25 - 100 101 - 125 
Cu ppm 6 - 9 10 - 100 101 - 500 
Zn ppm 20 - 24 25 - 200 201 - 1000 

E l Laboratorio al cual se enviaban las muestras respectivas de suelo 

y planta es el S O I L A N D P L A N T L A B O R A T O Y I N C . Of i c ina de 

Santa Ana , Ca l i fo rn ia ; quienes, una vez concluidos los anal is is , 

envian los resultados con las respectivas recomendaciones de 

fer t i l izacion para un riego por goteo y como ejemplo citamos el 

reporte del 5 de octubre de 1988 (33) : 

September 20 P E R U samples. 

P P M I N I R R I G A T I O N W A T E R 
Base l iquid feed, al l areas 150 N Every irrigation except as 

75 K indicated otherwise in 
10 Mg text below. 
14 S 

0.1 Mo 

Como se ha podido ver, hay poca informacion disponible sobre el 

aspecto de fer t i l izac ion del cult ivo de la gypsophila, mas aun en 

cultivos que no ut i l izan el riego por goteo. 

1.3.7 Cosecha y post cosecha-

L a cosecha es uno de los aspectos mas crit icos del exito del cult ivo 

de la gypsophila (38) . 
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L a cosecha se in ic ia a las 14 - 16 semanas despues de la siembra y 

dura, aproximadamente, 6 semanas y se real iza en forma manual 

utilizando ti jeras y los ramos se forman agrupando los tallos hasta 

alcanzar un peso de 320 g. 

E l punto de cosecha esta determinado por el porcentaje de apertura 

de las flores, se recomienda que el porcentaje de apertura debe ser 

del 50%, sin embargo se ha observado que cuando se espera que haya 

ese porcentaje de apertura de f lores , las primeras que se abrieron van 

tomando un color violaceo lo que le resta calidad a l a f lor . E s por esa 

razon que el punto de cosecha se redujo a un 20% y buscar la 

apertura en la sala de empaque en la que se le da un tratamiento de 

luz a r t i f i c ia l lograndose una apertura ideal para el empaque, que 

bordea el 80%. 

L a gypsophila responde bien al tratamiento con una solucion de 

Tiosulfato de Plata ( T S P ) , que es un inhibidor de la produccion de 

etileno, este tratamiento se le da por 1 hora y luego es colocado en 

depositos con agua + Dimanin o Dodigen + azucar, que junto con la 

iluminacion a r t i f i c i a l produce una apertura del 80% o mas de las 

flores en un pen'odo de 24 a 48 horas. 

Luego se empacan en cajas especialmente disenadas para este f i n y 

son sometidas a un preenfriamiento que consiste en eliminar el aire 

caliente que hay en las cajas para, despues ser colocadas en Camaras 

Fr ias a 4 - 5°C y permanecer en ellas hasta que se suben a los 

camiones de transporte que estan equipados con un sistema de 

refrigeracion (30) 
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Transportadas en estas condiciones, desde el centro de produccion 

hasta el aeropuerto, son almacenadas, tambien, en Camaras Fr ias 

hasta que son despachadas al lugar de dest ine 

1.4 Estudios Realizados en el Callejon de Huaylas en el Cultivo de la 

Gypsophila. 

Debido a que la gypsophila se constituyo en el cult ivo de flores mas 

importante en el Ca l le jon de Huaylas para la empresa Peter U l l r i c h . H . se 

planted la necesidad de hacer algunos estudios sobre este cult ivo, los que 

tambien se aprovecharon como tesis para la obtencion de titulos 

profesionales (28, 30, 34) . 

Se debe indicar que en una empresa que se dedica a la produccion de flores 

para exportacion, todas las actividades estan programadas y el fa l lar en 

alguna de las etapas de la produccion, perjudica a las demas y lo peor que 

puede suceder es no cumplir con los distribuidores en el exterior porque las 

ventas se hacen por adelantado y no se aceptan errores. 

Esa es la razon por la que la " invest igacion" en estos cult ivos se hace sobre 

todo tipo "ensayos" en los que no se exigen los requisitos de un 

experimento con disenos estadisticos. S in embargo, ante la importancia del 

cultivo y la posibilidad de hacer estudios mas exactos se realizaron dos 

trabajos experimentales (30 ,34) . E l primero de ellos fue " E F E C T O D E L 

V I G O R D E P L A N T U L A S Y P R O F U N D I D A D D E S I E M B R A E N E L 

C O M P O R T A M I E N T O P R O D U C T I V O D E F L O R E S D E G Y P S O P H I L A 

{Gypsophila paniculata, variedad Perfecta) realizado en la localidad de 
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^araz. E l experimento se hizo en el ano de 1988 y la tesis se sustento en 

os primeros meses del ano 1989 (30) 

,as conclusiones a las que se llego en dicho estudio fueron: 

E l mejor rendimiento total de f lor se obtuvo en las plantas sembradas 

con la corona a nivel del suelo. 

E l mejor rendimiento de f lor calidad exportacion se obtuvo en las 

plantas sembradas con la corona 2.0 cm por debajo del n ive l del suelo. 

Se registro mayor porcentaje de ramos calidad "short", 25.0%, en las 

plantas poco vigorosas, en relacion con las plantas vigorosas, 18.0%. 

Las plantas vigorosas al momento de la siembra registraron mayor 

rendimiento de f lor calidad exportacion, en relacion a las plantas poco 

vigorosas. 

Se registro un rendimiento promedio de f lor calidad exportacion de 

152.44 ramos por era, o sea 27,360 ramos por hectarea. 

Se registro mayor porcentaje de mortandad (pudricion de la corona) de 

plantas, 4.69%, en plantas poco vigorosas que en las plantas vigorosas, 

1.56%. 

No se detecto efecto de la profundidad de siembra en la mortandad de 

plantas. 

No se detecto efecto de la interaccion Vigor de planta al momento de la 

siembra y Profundidad de siembra, en la produccion de la gypsophila. 

Las Plantas Vigorosas al momento de la siembra desarrollaron mas 

rapido que las plantas poco vigorosas, el in ic io de f loracion es mas 

temprano 
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- Las plantas sembradas con la corona a 2 cm del n ive l del suelo iniciaron 

mas temprano la cosecha de ramos de calidad exportacion, 2 6 . 1 % frente 

al 1.4% de las plantas sembradas con la corona 6.0 cm sobre el n ive l de 

la era. 

L a s recomendaciones del estudio en mencion fueron: 

Sembrar la gypsophila con la corona de la planta a n ive l del suelo en 

condiciones de campo abierto y riego por gravedad, que es como se 

venia cultivando desde un in ic io . 

Sembrar plantas vigorosas de gypsophila y no plantas poco vigorosas, 

porque estas tienden a producir mas ramos tipo "Short". 

Continuar evaluando los mismos parametros estudiados en la fase de 

poda. 

- Repetir el experimento con el sistema de riego por goteo y bajo 

invernadero. 

Otro experimento reaiizado fue " E F E C T O D E L A D E N S I D A D D E 

S I E M B R A E N L A P R O D U C C I O N D E L C U L T I V O D E L A G Y P S O P H I L A 

(Gypsophila paniculata variedad Perfecta)(34) reaiizado en la localidad de 

Paltas, provincia de Huaraz, a 2870 m.s.n.m.,a partir de diciembre de 1988; 

cuyas conclusiones fueron: 

- E l anal is is de var iancia para rendimiento de f lor gypsophila dio 

diferencia altamente s igni f ica t iva para tratamientos (Densidades de 

siembra). 

- L a prueba de Tuckey a 99% de probabilidades mostro que solo hubo 

diferencia entre di (60 plantas por parcela, siembra a 20 cm entre 
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plantas) y d 5 (20 plantas por parcela, siembra a 60 cm entre plantas) a 

favor de la primera densidad. 

L a prueba de Tuckey a 95% de probabilidades mostro que no hubo 

diferencia estadistica entre las densidades que ocuparon el primer y el 

segundo lugar de rendimiento, di(60 plantas por parcela, siembra a 20 

cm entre plantas) y d3 (30 plantas por parcela, siembra a 40 cm entre 

plantas). 

E l analisis de var iancia para numero de tallos reproductivos no mostro 

diferencias estadisticas para tratamientos. Las pruebas de Tuckey 

efectuadas tampoco mostraron diferencias estadisticas para esta 

variable. 

- E l anal is is de var iancia para numero de tallos secundarios por planta, 

para cada una de las densidades en estudio, mostro diferencias altamente 

s ignif icat ivas para bloques. L a prueba de Tuckey al n ive l de 95% de 

probabilidades mostro diferencias entre 64 (24 plantas por parcela o 

siembra a 50 cm entre plantas) y di (60 plantas por parcela o 20 cm 

entre plantas) a favor de la primera densidad. 

- E l anal is is de var iancia de la altura de plantas promedio para cada 

densidad en estudio no dio s ignif icacion estadistica para bloques y 

tratamientos. 

- De las correlaciones calculadas solo se encontro s igni f icac ion entre 

densidad y la altura de plantas y entre densidades y el numero de tallos 

secundarios, en el primer caso fue posi t iva y en el segundo caso fue 

negativa. 
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- E l estudio de anal is is de tendencia entre las variables que 

correlacionaron entre s i , mostro tendencia cuadratica entre las 

densidades de siembra y numero de tallos secundarios por planta y entre 

densidad y altura de plantas. 

Con estos antecedentes se realizo el presente trabajo 

1.5 Importancia Economica del Cultivo de la Gypsophila 

E l cultivo de flores es una actividad economica de importancia para el pais 

y dentro de ellas el cultivo de la gypsophila. 

A n ive l mundial es Holanda el pais de mayor importancia en este cul t ivo, 

seguido de Israel ( 1 ) , Alemania , Estados Unidos de Norte Amer ica . 

E n Amer ica del Sur es Colombia el que ha destacado en esta actividad y en 

los ultimos anos, Ecuador destaca en la produccion de las flores (15) , 

Argentina ( 4 ) , Chi le (8 ) y luego aparece el Peru ( 3 ) . De igual manera, se 

cul t iva en Costa R i c a y otros paises. 

Es ta actividad se empezo casi en forma simultanea en el Ecuador y en el 

Peru, sin embargo, por diversas razones ha sido en el Ecuador donde se ha 

desarrollado la f lor icul tura de manera mas sostenida. 

E n el Ecuador para el ano de 1998 existen unas 2,250 hectareas cultivadas 

y registran un valor de exportacion de mas de 140 millones de dolares. E n 

conjunto, en ese pais, da ocupacion a 20,328 trabajadores (15) . Ademas de 

las rosas, de la que se cult ivan mas de 300 variedades, se da tambien la 

gypsophila que en muy poco tiempo ha convertido al Ecuador en el 

principal productor. 

E l mercado de las f lores ecuatorianas tienen como principal mercado 

Estados Unidos, Holanda, Alemania , Rus ia I t a l i a y Canada. E l Ecuador 
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tiene la mas grande produccion de gypsophila de la mejor calidad y ya ha 

logrado el "sello verde" lo que le permite ser mas competitivo en el 

mercado europeo que pr ivi legian el consumo de productos ecologicos (31) . 

E n el Peru , la exportacion de flores frescas y capullos en 1997 alcanzo el 

valor de 6.2 millones de dolares, muy lejos de los 140 millones del 

Ecuador, pero ya era mayor en un 19.8% a la del ano 1996. L a principal 

especie exportada fue la gypsophila, seguida de los claveles, el statice y el 

ammy majus (16) . 

L a superficie dedicada al cultivo de flores en el Peru, en 1997, fue de 

1,022.9 hectareas repartidas entre 1,503 productores destinados a los 

mercados nacionales e internacionales. Ex i s t en un total de 37 productores 

exportadores de flores censados, que ocupan una superficie de 224.8 

hectareas y se encuentran localizados principalmente en el departamento de 

Ancash. L a mayoria de los productores disponen de poca superficie para 

sus cosechas: 1.108 productores cul t ivan menos de 3 hectareas y solo 55 

disponen de 10 hectareas o mas (16) . 

E n 1996 la produccion total fue de 14,119.9 toneladas de las que el 61.5% 

se produjeron en el departamento de L i m a , el 16% en Junin y el 15.2% en 

Ancash, que es el departamento donde existen mas cult ivos dedicados a la 

exportacion (16) . 

Es ta misma publicacion (16) presenta la siguiente informacion de la 

produccion de f lores en el Peru en toneladas y miles de dolares: 

Ano Volumen Valor F O B 

1991 3,258 6,797 

1992 3,258 5,899 

1993 1,294 3,626 
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1994 1,032 3,817 

1995 1,197 4,900 

1996 1,151 5,205 

1997 1,404 6,234 

Fuente: Ministerio de Agricul tura . 

Como puede verse, en el ano de 1997 el valor F O B de las exportaciones de 

f lores peruanas fue ligeramente inferior a la de 1991, mientras que en el 

Ecuador la actividad es creciente. 

E l destino de las f lores peruanas son Estados Unidos ( 3 4 % ) , I ta l ia ( 2 1 % ) , 

Francia (15%) , Alemania ( 1 3 % ) , Canada ( 1 0 % ) , Suiza (1 .2%) y con 

menores cantidades Espana, Holanda, Paraguay y otros (16) . 

Segiin informacion aparecida en un diario de c i rculacion nacional ( 3 ) , la 

exportacion de flores peruanas de enero a agosto del 2006 fue de U . S . $ 4.9 

millones, lo que s i g n i f i c a n t que para todo el ano el monto podria bordear 

los U . S . $ 7.35 millones. 

L a misma informacion senala que los paises de destino, en miles de dolares 

fueron: 

Estados Unidos 2,942 

I ta l ia , 1,205 

Paises Ba jos , 489 

Colombia 109 

Otros 155 

E n el periodo de enero a agosto del 2006 las exportaciones de flores 

crecieron 15%, 22 empresas locales exportaron flores en ese lapso, 2.7 

Millones de dolares exporto la empresa Corporacion Roots S .A . ubicada en 
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Caraz (Ancash) , 54% del total de ventas al exterior concentra esta 

empresa. 

Las partidas arancelarias de flores que exporta el Peru actualmente son: 

US$3.4 millones representa las ventas de la partida "f lores y 

capullos frescos, cortadas para ramos o adornos". 

US$ 1.4 millones suma la exportacion de la partida "f lores 

frescas Gypsophi la" . 

56% del total de las exportaciones mundiales de flores las 

concentra Holanda. 

De la informacion aparecida se deduce que la gypsophila representa el 

28.6% del total de flores exportadas, lo que demuestra que las 

posibilidades de expandir las areas de cult ivo es enorme por las 

condiciones de c l ima, suelo y experiencia de su cult ivo que hay en la zona. 

Mas aun si se toma en cuenta las posibilidades de f irmar acuerdos 

comerciales con los Estados Unidos, Europa y otros paises del A s i a . 
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C A P I T U L O I I 

M A T E R I A L E S Y M E T O D O S 

2.1 Ubicacion del Experimento 

E l trabajo de investigacion de desarrollo en el departamento de Ancash, provincia de 

Huaylas, distrito de Villa Sucre (Mato), fundo Bellavista ubicado a una altitud de 1,900 

m.s.n.m., Cordillera Negra del Callejon de Huaylas. 

2.2 Antecedentes del Terreno.-

E l fundo Bel lav i s ta fue cultivado integramente con gypsophila, de manera 

que en la campana del ano 1989 en que se ejecuto la presente 

investigacion, el terreno tenia ese antecedente con todas las desventajas del 

monocultivo, entre otras la incidencia de plagas y enfermedades del 

cult ivo. 

2.3 Caracterist icas del Terreno Experimental 

E l terreno en el que se l levo a cabo el experimento presenta un relieve 

ligeramente ondulado, con una pendiente de 2 - 3%, medianamente 

profundo (40 - 50 cm de profundidad efec t iva) , poca pedregocidad y el 
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color del suelo es marron ligeramente amarillento ( 1 0 Y R 6/4 light 

yel lowish brown) 

Cuadro 2.1 Resultados analiticos de la muestra de suelo proveniente del 
campo de cultivo del experimento. 

Determination Resultado Metodo 
pH en agua (1:1) 6.68 Potenciometn'a 
C.E.mmhos/cm 0.43 Conductimetn'a 

M.O. % 1.15 Walkley - Black 

Ca ppm 2420 
Ext . Con acetato de amonio, determinaci6n 
complexometn'a. 

Mg ppm 280 
Ext. Con acetato de amonio, determinacion 
complexometna. 

K ppm 198.7 
Ext. Con acetato de amonio, determinaci6n 
metodo del Tetrafenilborato. 

P ppm 110.00 M6todo de Olsen 

N - N 0 3 ppm 12.60 
Extracci6n con K C 1 I N , determinacion 
M6todo de Nessler 

N - N H 4 ppm 30.30 
Extraccion con K C 1 I N , determinacion 
Metodo de reduccion del cadmio. 

Cu ppm 3.1 
Extracci6n: HC1 0.1N, determinaci6n 
Metodo del Bicinchoninato. 

Fe ppm 1.65 
Extracci6n: HC1 0.1N, determinacion 
Metodo de la Fenontralina 

Mn ppm 
34 Extracci6n: HC1 0.1N, determinaci6n 

M6todo de Oxidacion del periodato. 

Zn ppm 3.5 
Extracci6n: HC1 0.1N, determinaci6n 
Metodo del Zincon 

Limo % 11.60 Metodo del Hidrdmetro 

A r c i l l a % 15.21 Mdtodo del Hidr6metro 

Arena % 73.19 M6todo del Hidrometro 

Clase textural - Franco arenosa. 

E l cult ivo de las flores fue en camas o eras levantadas siguiendo las curvas 

a n ive l del campo. E l trazado de las eras se hace con cordel y n ive l de 

carpintero, de modo que se el imina el riesgo de erosion del suelo y se 

garantiza una buena irr igacion por gravedad. 

Para efectos del anal is is del suelo, se realizo el muestreo logrando una 

muestra compuesta de 1.5 a 2.0 K g . E l que fue llevado al laboratorio de la 

empresa que u t i l iza metodos confiables y aprobados en los laboratories que 
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prestan esta clase de servicios para los agricultores de muchas partes del 

mundo, cuyos resultados se presentan en el cuadro 2 . 1 . 

Todo el equipo utilizado para la ejecucion de los anal is is de suelos son de 

la f i rma Hach que tiene metodos desarrollados y los reactivos que se 

u t i l i zan vienen preparados y dosificados para cada una de las 

determinaciones. E l espectrofotometro utilizado fue el DR/2000 . 

Los resultados muestran un suelo de reaccion ligeramente acida, bien 

dotado en nitrogeno mineral , calcio, magnesio y fosforo. E n lo que respecta 

a los elementos menores el que se mostro bajo fue el hierro. 

2.4 Descripcion de los Tratamientos.-

E n el estudio se probaron 5 niveles de fer t i l izac ion expresados en gramos 

de ferti l izante por planta, que fueron los siguientes: 

T ) . - 0.0 gramos de fert i l izante /planta. 

A ) .- 5.0 gramos de fert i l izante /planta 

B ) .- 10.0 gramos de fert i l izante /planta 

C) .- 15.0 gramos de fert i l izante /planta 

D) .- 20.0 gramos de fert i l izante /planta 

L a tecnologia del cultivo de flores utilizado en la empresa fue traida de 

Colombia y entre ellas esta la fer t i l izac ion con las debidas formulas para 

faci l idad de su aplicacion en los campos de cul t ivo. 

Para la fe r t i l izac ion se ut i l izan formulas denominadas F i , F 2 y F3 

preparadas a partir de fert i l izantes comerciales como el nitrato de amonio, 

el fosfato diamonico, el superfosfato de calcio triple y el sulfato de potasio 

y magnesio. Las cantidades de fert i l izantes utilizados para preparar las 

formulas utilizadas se presentan en el cuadro 2. 
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Cuadro 2.2: Cantidad de los ferti l izantes comerciales utilizados en la 
preparacion de las formulas de fer t i l izac ion en el cult ivo de la Gypsophila. 

Fertil izante 
(kg.) 

F i F 2 F 3 

Nitrato de Amonio 

37.00 29.00 20.00 
Fosfato diamoni-

co. 8.00 6.00 4.00 
Superfosfato 

Triple de Calcio 23.00 17.00 12.00 
Sulfato de Potasio 

y Magnesio 32.00 48.00 64.00 

T O T A L 100.00 100.00 100.00 

2.5 Conduccion del Experimento 

2.5.1 Preparacion del terreno 

L a preparacion del terreno se hizo con un tractor John Deere 2040, 

previamente se realizo el despaje con el objeto de retirar los residuos 

vegetales de la campana anterior y se dio un riego de machaco para 

suavizar el terreno y lavar las sales del suelo. 

Se volteo la capa arable del suelo con un arado de discos y luego se 

paso la rastra de 24 discos con el objeto de romper los terrones. 

Seguidamente se hizo la nivelacion del terreno con el objeto de 

uniformizar la pendiente, con una rufa de 3.0 m de cuchi l la ; se estaco 

y se hizo el trazado de las camas o eras de 0.80 m de ancho y 30.0 m 

de largo con calles de 0.60m entre las camas.( ver la Figura 1). 

E l area de cada bloque fue de 24.0 m 2 y el area de cada parcela fue 

de 4.8 m 2 en la que se sembraron 30 plantas de gypsophila. 

E l levantamiento de eras, camas o bloques del ensayo, se hizo 

manualmente con lampas rectas, con una pendiente del 2% con el 

42 



objeto de fac i l i ta r el f lu jo del agua sin que alcance velocidades que 

causen erosion y favoreciendo la penetracion del agua; la pendiente 

horizontal fue del 0%, una altura de 30 cm y un talud de 3:1 para 

darle estabilidad. 

2.5.2 Siembra 

L a siembra se realizo con plantas provenientes de esquejes que 

habian sido enraizado durante 4 semanas y, luego, fueron repicadas 

para formar sus raices adecuadamente por un periodo de 2 semanas, 

conforme se indica en 1.3.2. 

L a siembra se hizo en eras o camas consistente en dos caballones 

con un surco central y superf ic ia l para el riego. L a distancia entre los 

centros de los caballones fue de 0.40 m y la distancia entre plantas 

de 0.40 m sembradas al centro de los caballones, lo que da un total 

de 30 plantas por parcela o tratamiento de abonamiento probado. 

L a siembra se realizo en un suelo a punto de humedad, que en el caso 

de la gypsophila s ign i f ica una humedad superior a la capacidad de 

campo o mas aun, suelo saturado de humedad debido a que las 

plantas recien trasplantadas requieren de abundante agua en el medio 

para asegurar el prendimiento. 

2.5.3 Riegos 

E l Fundo Be l l av i s t a , cuando se realizo el experimento, aun no tenia 

instalado el riego por goteo, por lo que se tuvo que uti l izar el riego 

por gravedad. Despues de la primera semana de siembra el riego se 

hizo en funcion del estado vegetativo de las plantas: plantas tiernas, 

plantas jovenes y plantas en produccion. 
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L a primera semana, despues de la siembra o trasplante, se debe regar 

con mucha frecuencia utilizando el sistema de ducha que no es mas 

que una canasti l la de calamina galvanizada tipo ducha de bano con 

or i f ic ios pequenos que dejan salir al agua a presion pero que caen 

sobre la era o cama como una l l uv i a suave permitiendo mantener el 

suelo humedo con un contenido de agua proxima a la capacidad de 

campo y las hojas humedas y frescas que impidan su deshidratacion. 

Sin embargo el riego debe ser manejado con mucho criterio, porque 

existe evidencia de que el exceso de humedad puede causar el 

arrocetamiento de las plantas, lo que s ign i f i ca perdida economica 

debido a que la planta no producira tallos f lorales . 

E l riego en las plantas tiernas fue diario con una duracion de 3 a 4 

horas por un periodo de 60 dias, en las plantas jovenes el riego fue 

de 3 horas o menos por un periodo de 30 dias y en la etapa de plantas 

en produccion los riegos se aplicaron interdiario y con una duracion 

de 2 horas por era. 

.4 Labores Culturales 

E n el transcurso del ciclo del cultivo se realizaron las siguientes 

labores culturales: 

Deshierbos.- Se hicieron dos deshierbos, el primero quimico 

utilizando Ronstar a la dosis recomendada por el fabricante, esta 

aplicacion se realizo a los 15 dias despues de la siembra. E l segundo 

deshierbo fue manual a los 60 dias despues de la siembra. 

Aclare de Canal . - A l momento de la siembra el canal central para el 

riego es bastante superf ic ia l y s irve, mayormente, para dividir la era 
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en dos caballones ya que la primera semana el riego es a traves de la 

ducha. A las 3 semanas despues de la siembra se real iza el aclare de 

canal que consiste en profundizar el canal a 5.0 cm de profundidad y 

10.0 cm de ancho por el que se real izara el riego durante todo el 

periiodo del cult ivo. 

Despunte o "P inch" . - Consiste en eliminar manualmente el brote 

principal con el objeto de estimular y favorecer la emision de los 

brotes laterales. Es ta labor se empieza a realizar a los 45 dias 

despues de la siembra y es permanente hasta que se haya despuntado 

la ultima planta que demoro en desarrollar. De esta labor depende, en 

gran parte, la productividad de tallos f lorales por planta y de que los 

tallos f lorales no sean demasiados gruesos y pesados porque la 

comercializacion de la f lor en Europa es por numero de tallos y peso, 

de forma tal que estos no sean ni muy delgados ni muy gruesos y eso 

se logra haciendo el despunte o "pinch" oportunamente y mas de una 

vez por planta, viendo si los brotes laterales son muy gruesos para 

despuntarlos. 

Colocacion de Mallas y Tutores.- Se real iza con el objeto de que los 

tallos f lorales sean rectos y no sean maltratados por los obreros al 

pasar por las calles entre las eras. Consiste en la colocacion de 

postes de madera de, aproximadamente, 1.50 m de largo y 7.0 - 8.0 

cm de diametro y alambre galvanizado N° 16 tendido a lo largo de la 

era y es tej ida con alambre galvanizado mas delgado lo que impide el 

encamado de los tallos. Es ta labor se real iza , aproximadamente a los 

3 meses despues de la siembra. 
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2.5.5 Ferti l izacion 

Presiembra.- E n el cultivo de flores en general y de gypsophila en 

particular se u t i l iza enmiendas calcareas; si el pH del suelo es acido 

se incorpora cal a f i n de elevarlo a niveles cercanos a la neutralidad, 

en cambio si el pH in ic ia l es basico se agrega yeso con el objeto de 

bajar el pH a un n ive l cercano a la neutralidad. S i el pH in ic i a l es 

neutral o cercano a la neutralidad, se anade una mezcla de cal y yeso 

para no modificar el pH e incrementar el contenido de calcio, 

elemento bastante utilizado por todas las plantas. 

E n el caso del experimento, se anadieron 10 K g . de ca l / era y 5.0 K g . 

de yeso/ era porque el pH in i c i a l era ligeramente acido. 

Una vez que las eras fueron levantadas y terminadas, se aplico 2.0 

K g . de superfosfato de calcio triple/ era para estimular el desarrollo 

rapido de las raices y lograr un buen anclaje de la planta y su 

posterior desarrollo y produccion. 

Postsiembra .- E l abonamiento solido se hizo conforme a lo disenado 

en el experimento y senalado anteriormente y consiste en una 

aplicacion por planta, a partir de las formulas indicadas en el Cuadro 

2.2. 

L a aplicacion del abono, segun el tratamiento asignado a cada 

parcela, se hizo a partir de los 15 dias de la siembra aplicando 3 

veces la F i ( a los 15, 30 y 45 dias despues de la siembra), 2 veces la 

F 2 ( a los 60 y 75 dias despues de la siembra) y 2 veces la F 3 ( a los 

90 y 105 dias despues de la siembra). E n total de hicieron 7 
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aplicaciones de manera tal que el tratamiento de 5 g/planta recibio en 

total 35.0 g durante todo el ciclo del cult ivo y asi sucesivamente. 

L a primera aplicacion se hizo a los 15 dias despues de la siembra y 

se coloco entre planta y planta; las siguientes aplicaciones se 

hicieron en el canal de riego colocando el abono correspondiente 

entre las plantas pero siempre en el canal de riego. L a ubicacion del 

abono solido fue el resultado de un ensayo que se hizo para 

determinar el mejor lugar de su aplicacion y el que resulto mejor fue 

en el canal de riego. 

En el Cuadro 2.2 se presenta los fert i l izantes empleados para la 

preparacion de las tres formulas de fe r t i l i zac ion , y en el cuadro 2.3 

se indica el aporte de N , P2O5 y K2O en 100 K g . de cada una de 

ellas. 

De los datos presentados (cuadro 2.3) se ve que la relacion entre los 

nutrientes de la F ] es 2 :2 :1 , de la F 2 es 1:1:1 y de la F 3 es 1:1:2. 

Cuadro 2.3 Contenido de nutrientes en 100 K g . de mezcla de 
fertilizante segun las formulas, para la fe r t i l i zac ion del cult ivo de la 
gypsophila. 

Nutriente F i F 2 F 3 

N 13.84 10.80 7.42 

P2O5 14.26 10.58 7.36 

K 2 0 7.04 10.56 14.08 

Como en la presente tesis los tratamientos escogidos se expresan en 

gramos de fert i l izante por planta, para una mejor v isual izac ion de la 

fer t i l izacion total empleada, se han hecho los calculos de cada 

tratamiento por planta, por era y por hectarea considerando que en 
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una era se siembran 150 plantas y una hectarea cuenta con 225 eras 

de 24 metros cuadrados de area neta y que se presentan en los cuadro 

2.4 y 2.5 

Cuadro 2.4: Cantidad de nutrientes aplicados por planta (g.) en el 
cult ivo de la Gypsophila. 

Tratamiento Nutriente 
F , 

3aplic. 
F 2 

2aplic. 
F 3 

2aplic. T O T A L 

Og/planta 
N 0.00 0.00 0.00 0.00 

Og/planta P2O5 0.00 0.00 0.00 0.00 Og/planta 
K 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 g/planta 
N 2.08 1.08 0.74 3.90 

5 g/planta P2O5 2.14 1.06 0.74 3.94 5 g/planta 
K 2 0 1.06 1.06 1.41 3.53 

10 g/planta 
N 4.15 2.16 1.48 7.79 

10 g/planta P2O5 4.28 2.12 1.47 7.87 10 g/planta 
K 2 0 2.11 2.11 2.82 7.02 

15 g/planta 
N 6.23 3.24 2.23 11.70 

15 g/planta P2O5 6.42 3.17 2.21 11.80 15 g/planta 
K 2 0 3.17 3.17 4.22 10.56 

20 g/planta 
N 8.30 4.32 2.97 15.59 

20 g/planta P2O5 8.56 4.23 2.94 15.73 20 g/planta 
K 2 Q 4.22 4.22 5.62 14.06 

Cuadro 2.5 Cantidad de nutrientes aplicados por era y por hectarea 
en el cultivo de la Gypsophila. 

Nutriente Nutriente 
Tratamiento Nutriente Kg/era kg/ha 

N 0.00 0.00 
O g /planta P 2 0 5 0.00 0.00 

K 2 0 0.00 0.00 
N 0.59 131.63 

5 g/planta P 2 0 5 0.59 132.98 
K 2 0 0.53 119.14 

N 1.17 262.91 
10 g/planta P 2 0 5 1.18 265.61 

K 2 0 1.05 236.93 
N 1.76 394.88 

15 g/planta P2O5 1.77 398.25 
K 2 0 1.58 356.40 

N 2.34 526.16 
20 g/planta P 2 0 5 2.36 530.89 

K 2 0 2.36 530.89 
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.6 Control fitosanitario 

E n la ejecucion del presente experimento se hicieron una serie de 

controles fitosanitarios con el objeto de obtener un producto que 

cumpla los requisitos del control de calidad exigidos por los paises a 

donde se exporta la gypsophila. 

Se ha indicado en el capitulo de Rev i s ion de Literatura que la 

gypsophila es atacada en la parte de las raices y el cuello de la planta 

por un complejo de hongos de los generos Phytophthora, Fusarium, 

phytium y Rhizoctonia por lo que para disminuir el ataque se hace 

una aplicacion previa de una mezcla de Benlate + Captan o Benlate + 

Polyram combi a una concetracion de 1 por mi l cada uno y en un 

volumen de 150 ml por planta; esta aplicacion es conocida como 

"drench" el que es repetido si se ven sintomas de mortandad de 

plantas. 

Debido a que el mercado de flores es muy competitivo y exigente, el 

producto debe ir limpio de todo patogeno e insecto, por lo que las 

aplicaciones son preventivas contra las enfermedades y plagas del 

cult ivo, aunque esto no descarta la evaluacion de la incidencia de las 

plagas y enfermedades, sin embargo existen programas de 

fumigaciones establecidas para obtener f lores l impias. Las 

fumigaciones varian segun se trate del estado de desarrollo de la 

planta debido a que cuando empieza la f loracion se debe tener mas 

cuidado. 
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Cuadro 2.6: Programa de fumigaciones aplicado a las plantas de 
gypsophila desde la siembra hasta el inicio de f loracion. 

N° de Productos Dosis Observaciones 
semana de o/oo 
aplicacion 

Captan 1.25 Alternar ia y 
1 + minador ( larva) 

Trigard 0.35 
Polyram 1.5 Alternaria , 

2 + Rhizoctonia y 
Decis 0.75 adulto de minador. 

Ferban 1.5 Alternar ia y aphidos 
3 + 

Pirimor 0.5 
Benlate 1.0 Botryt i s , Fusarium, 

4 + minador y aranita 
A v i d 0.5 roja . 

Dithane M 45 1.5 Al ternar ia y adulto 
5 + de minador 

Ambush 50% 0.5 
Rovra l 1.0 Alternar ia , botrytis 

6 + y minador 
Trigard 0.35 

Bravo 50% 1.0 Al ternar ia y acaros 
7 + 

Omite 1.25 
Zineb 1.5 Alternaria,-minador 

8 + y acaros. 
A v i d 0.5 

Cercobim 1.0 Botryt is y aphidos 
9 + 

Metasystox 1.0 

Durante la real izacion del experimento, al igual que todo el campo de 

cultivo con la gypsophila se aplico el programa de fumigaciones que 

aparece en el cuadro2.6. 

A las plantas en estado reproductive, la aplicacion de fumigaciones, 

ademas de hacerlas para el control de las plagas y enfermedades 

senaladas en el cuadro 6, se hace para proteger la f lor del ataque 

sobre todo de la botrytis con productos como el R o v r a l , Roni lan , etc. 
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E n cada fumigacion se agrego Citowett a la dosis de 0 . 2 5 % o . E n 

caso de ser necesario se repite la programacion. 

.7 Cosecha 

L a cosecha se inicio a las 15 semanas despues de la siembra y duro 5 

semanas, de la semana 47 a la semana 51 del ano 1989. 

Se realizo cortando los tallos que habian llegado al punto de apertura 

de f lor , utilizando t i jeras y se agruparon los tallos para luego ser 

Uevados a la sala de empaque en donde se procedio a la c las i f i can de 

los tallos y el posterior armado de ramos de 320 g. de peso para 

luego ser puestos en las soluciones preservantes. 

Los ramos de gypsophila se c las i f i can en dos calidades: 

Exportacion.- son aquellos que cumplen los requisitos para ser 

comercializados en el extranjero como flores frescas y estan, a su 

vez, conformadas por tallos Ext ras ( 75 cm de longitud), Select ( 

65 cm de longitud) y Fancy ( de 55 a 60 cm de longitud). 

- Short o Standard.- Son aquellos ramos que se comercializan en el 

Mercado nacional de f lores, aunque en las epocas de fiestas en el 

Mercado exterior estas f lores tambien se exportan. 

Una vez que fueron preparados los ramos de f lor se les hizo el 

tratamiento post cosecha consistente en colocarlos por una hora en 

una solucion preservante denominada T S P (Tiosul fa to de plata) al 

20.0 o/oo y luego en la solucion bactericida por 48 horas. 

L a preparacion de la solucion preservante de T S P se real iza de la 

siguiente manera: 
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- Mezclar 120.0 g de tiosulfato de sodio prismatico (hidratado) u 

80.0 g de tiosulfato de sodio anhidro con 420 ml . de agua 

destilada (Solucion A ) . 

- E n otro recipiente mezclar 20 g de nitrato de plata con 420 ml . de 

agua destilada (Solucion B ) . 

- Verter la solucion B a la solucion A , no a la inversa, con 

constante agitacion (Solucion C ) . 

- De la solucion C tomar 75 ml y agregar a cada galon de agua 

destilada ( 3.75 l i t ros) (Solucion D ) . 

L a solucion D se coloca en cada cubeta agregandole Dimanin o 

Dodigen a la dosis de 1 o/oo y se colocan los ramos de f lor 

gypsophila por un periodo de 1 hora ( ni mas ni menos) tratando 

de que esta solucion cubra como minimo 8 cm. de la base de los 

tallos 

L a solucion bactericida se prepara al 1 o/oo y se le agrega azucar 

rubia en cantidad suficiente para tener una concentracion del 6%. 

Despues de este tratamiento la f lor ya puede ser empacada. 

2.6 Condiciones Climaticas 

L a informacion meteorologica disponible del Servic io Nacional de 

Meteorologia e Hidrologia ( S E N A M H I ) consigna valores de periodos de 

tiempo relativamente amplios, que si bien no proporciona el valor puntual 

del tiempo en el que se realizo el trabajo experimental, da una idea mas 

amplia de la variabi l idad del parametro considerado, en el caso de las 

precipitaciones si fue posible conseguir la informacion del ano 1989, y se 

presentan en el Cuadro 7. 
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2.7 Diseno Experimental 

Para la ejecucion del presente experimento se ut i l izo el Diseno 

Experimental de Bloque Completo Randominazado, con 5 tratamientos y 4 

repeticiones. Modelo Adi t ivo L inea l es el siguiente: 

Y = |u + A + € 

Donde: 

Y = Parametro de respuesta (Rendimiento de f lor en 

ramos) 

A = Efecto de la fer t i l izac ion en la produccion de f lor . 

[i = Promedio poblacional. 

e = Error experimental 

2.8 Randomizacion y Croquis del Campo Experimental 

E n la Figura 1 se presenta el croquis del campo experimental y la 

randomizacion de los tratamientos en el que se ve que el tratamiento 

Testigo aparece en la misma ubicacion en los 4 bloques, esto se debe a que 

como el sistema de riego fue por surcos y el estudio es sobre fer t i l izac ion 

del cult ivo, se debe evitar la posibilidad de que parte del fert i l izante sea 

lavado hacia el tratamiento sin abono (Test igo) . 
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T A D B C 
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T C B A D 
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T B C D A 
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T D A C B 

Cal le 

Figura 1: Distr ibucion de los tratamientos del experimento de 
fer t i l izac ion de gypsophila en el fundo Be l l av i s t a . . 
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Cuadro 2.7: Temperatura promedio mensual del periodo 1954-1965 y precipitacion del ano 1989. Es tac ion Meteorologica del 
Canon del Pato (1386 msnm) 

Elementos 

Meteorologicos 

Periodo de 

Registros 
Anal izados 

M E S E S 

T O T A L 

Elementos 

Meteorologicos 

Periodo de 

Registros 
Anal izados 

Unidad Enero 
Febrer 

0 Marzo Abril Mayo Junio Jul io 
Agost 

0 
Setbre 

Octubre Novbre. Dicbre. T O T A L 

Elementos 

Meteorologicos 

Periodo de 

Registros 
Anal izados 

T PMME 
1954 - 1965 °C 

31.9 32.4 32.8 33.3 31.9 32.8 31.6 32.9 33.2 32.1 32.7 33.3 
T PM 1954 - 1965 °C 24.5 24.7 24.6 25 24.9 24.3 24.1 24.3 25.2 25 24.8 24.5 
T pmme 

1954 - 1965 °C 
19.5 19.6 20.5 19.9 19 19.6 17.9 19.1 19.4 19 19.3 18.5 

Precipitacion 1989 | mm 23.9 30.9 76.8 17.6 8.8 0.0 0.0 0.0 4.5 39.7 2.8 18.5 223.5 

PMME : Promedio Mensual Maxima extrema 
PM : Promedio Mensual 
pmme : Promedio mensual mmimo 
extremo. 
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Clave de los tratamientos: 

T = Testigo 

A = 5 g/ planta 

B = 10 g/ planta 

C = 15 g/ planta 

D = 20 g/ planta. 

2.9 Caracteristicas del Campo Experimental . -

Ancho del terreno : 6.20 m 

Largo del terreno : 34.00 m 

Area total : 210.80 m 2 

Numero de Bloques : 4 

Largo del Bloque : 30.00 m 

Ancho del Bloque : 0.80 m 

Area del Bloque : 24.00 m 2 

Numero de Parcelas por Bloque : 5 

Ancho de la Parcela : 0.80 m 

Largo de la Parcela : 5.00 m 
2 

Area de la Parcela : 4.80 m 

Numero de plantas por Parcela : 30.0 
2.10 Evaluacion Estadistica 

Durante la conduccion del Experimento se evaluaron los siguientes 

parametros: 

- Porcentaje de mortandad 

- Al tura de planta al inicio de la cosecha 

- Numero de tallos por planta. 
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- Diametro de los tallos. 

- Cic lo Vegetativo, numero de semanas de cosecha. 

Rendimiento de f lor en numero de ramos por parcela total y 

numero de ramos /parcela calidad de exportacion. 

Con los datos evaluados de Rendimiento se realizo el Ana l i s i s de 

Var i anc i a de acuerdo al modelo siguiente: 

F . V G . L S.C C M Fc 
Bloques B - 1 
Tratamientos T - 1 
Error Por diferencia 
Total ( B x T ) - 1 

Luego se hicieron calculos para determinar los Coeficientes de 

correlacion entre las diferentes variables controladas y se hizo el ajuste a 

los modelos matematicos la produccion de f lor total y calidad 

exportacion frente a la cantidad de fert i l izante aplicado por tratamiento. 

Los modelos matematicos utilizados para el ajuste fueron los siguientes: 

L inea l : Y = a + b X 

Cuadratico : Y = a + b j X + b 2 X 2 

Exponencia l : logY = log a + b X . 

Logari tmico : Y = a + b log X 

Potencial : logY = log a + b log X 
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C A P I T U L O I I I 

R E S U L T A D O S Y D I S C U S I O N 

3.1 Porcentaje de Mortandad 

L a mortandad de plantas en el presente estudio fue relativamente baja, 

tanto dentro de un tratamiento como dentro de una repeticion (Cuadro 1 

del Anexo) , por lo que para la correccion de rendimiento por numero de 

plantas, se uso el criterio de dividir el rendimiento total en ramos entre 

el numero real de plantas de la parcela y el resultado fue multiplicado 

por 30 que fue el numero de plantas/parcela. 

3.2 Altura de Planta al Inicio de la Cosecha 

E n el Cuadro 2 del Anexo, correspondiente a la altura promedio de 

plantas de los cinco tratamientos, se puede ver que el tratamiento A ( 5.0 

g de fert i l izante por planta) logro la mayor altura con 74.6 cm, seguido 
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por el tratamiento B (10.0 g de fert i l izante por planta) con 73.4 cm , 

luego el Testigo (0.0 g de fert i l izante por planta) con 73.0 cm. y 

finalmente y con el mismo valor numerico, 71.6 cm de altura, estuvieron 

los tratamientos C y D (15.0 y 20.0 g de fert i l izante por planta). S in 

embargo, se debe anotar que las diferencias son minimas. 

Para determinar si las diferencias encontradas son lo suficiente como 

para considerarlas estadisticamente s igni f ica t ivas , se hizo el Ana l i s i s de 

Var ianza para esta variable considerada en el estudio y cuyos resultados 

se presentan en el Cuadro 3 . 1 . 

Cuadro 3.1 Ana l i s i s de Var ianza de la Al tura de Plantas de Gypsophila a 

diferentes niveles de fer t i l izac ion . 

F . V . G . L . S . C . C M . F c 

Bloques 3 455.37 151.79 1.99 

Tratamientos 4 26.86 6.72 0.09 NS 

Error 12 915.30 76.28 

T O T A L 19 1,397.53 

C . V . = 11.99% 

E l valor del Coeficiente de Var iabi l idad esta dentro de los limites 

senalados por Calzada (14) como los aceptados para experimentos 

agronomicos, lo que tambien refuerza la val idez de los resultados 

obtenidos en el presente experimento. 

E l Ana l i s i s de Var ianza (Cuadro 3.1) mostro que no hubo diferencias 

s ignif icat ivas entre tratamientos, lo que indica que las pequenas 

diferencias de altura de plantas encontradas entre los tratamientos de 

fer t i l izacion estudiados no son suficientes para decir que pertenecen a 

poblaciones diferentes, o, en otras palabras, las alturas pueden 
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considerare como iguales o que los niveles de fer t i l izac ion no inf luyo , 

estadisticamente, sobre la altura de las plantas. 

3.3 Numero de Tallos por Planta. 

E n el Cuadro 3 del Anexo se consignan los datos de numero de tallos 

f lora les , promedio, por planta al inicio de la cosecha en el que observa 

que el mayor valor le corresponde al tratamiento C (15.0 g. de 

ferti l izantes por planta) con un promedio 27.1 tallos f lorales seguido del 

tratamiento B (10.0 g. de fert i l izantes por planta) con un valor de 26.7 

tallos f lorales , luego viene el tratamiento D (20.0 g. de fert i l izantes por 

planta) con 25.4, seguidamente el tratamiento A (5.0 g. de ferti l izantes 

por planta) con 23.3 y por ultimo el tratamiento T (testigo) con 19.1 

tallos f lorales por planta. 

Para determinar si esas diferencias alcanzan s igni f icac ion estadistica, se 

hizo el analisis de varianza cuyos resultados se consignan en el Cuadro 

3.2. 

Del analisis estadistico se ve que hubo diferencia al n ive l del 95%, lo 

que indica que hay diferencia estadistica cuando menos entre dos 

promedios. 

Cuadro 3.2 Ana l i s i s de Var ianza del Numero de Ta l los Florales por 

Planta de Gypsophila a diferentes niveles de fer t i l izac ion . 

F . V . G . L . S . C . C M . F c 

Bloques 3 50.77 16.92 1.92 

Tratamientos 4 174.17 43.54 4.93* 

Error 12 105.94 8.83 

T O T A L 19 330.88 

C . V . = 36.34% 
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E n este caso el Coeficiente de variabil idad alcanzo un valor un tanto 

mayor al senalado por Calzada (14) para experimentos de campo, cuyo 

rango senalado es de 9 a 29 %. Esto podria deberse al efecto de la 

fer t i l izacion o a la oportunidad con que se hizo el "pinch" en cada una de 

las plantas de las parcelas respectivas. 

Para determinar entre que tratamientos hubo diferencia se hizo la prueba 

de Tuckey que arrojo los siguientes resultados: 

Cuadro 3.3 Prueba de Tuckey del Numero de tallos florales de 

Gypsophila al inicio de la cosecha. 

T R A T A M I E N T O P R O M E D I O S I G N I F I C A C I O N 

C 27.1 tallos/planta a 

B 26.7 tallos/planta a 

D 25.4 tallos/planta a b 

A 23.3 tallos/planta a b 

Testigo 19.1 tallos/planta b 

De la prueba de Tuckey al n ive l del 95% de probabilidades se puede 

deducir que los mejores tratamientos fueron 15 g. de ferti l izantes/planta 

(Tratamiento C ) que reporto 27.1 tallos/planta y 10 g. de fert i l izantes/ 

planta (Tratamiento B ) , sin que haya diferencia estadistica entre ellas. 

E l Testigo, 5 y 20 g. de ferti l izantes/planta tuvieron un comportamiento 

estadisticamente igual. 

3.4 Diametro de los Tallos. 

Los valores reportados en el Cuadro 4 del Anexo, con respecto al 

diametro de tallos f lorales al inicio de la cosecha, varian de 0.36 cm. a 

0.49 cm., lo que da una idea de la gran variabi l idad de este parametro, 

sin embargo se debe considerar que este fue tornado al inicio de la 
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cosecha y hasta que termino, cuatro o cinco semanas despues de su 

inicio, los valores de los tallos que fueron cosechado al f ina l de esta 

etapa del cult ivo de la gypsophila, pudo variar , razon por la que no se 

han hecho mayor evaluacion estadistica. 

Sin embargo, y para no perder la informacion cuando menos al inicio de 

la cosecha y sabiendo que lo obtenido no necesariamente se debe al 

efecto de la fer t i l izacion sino tambien al efecto del despunte o "pinch", 

se observa que el mayor diametro se logro con el tratamiento Testigo con 

0.45 cm., seguido por los tratamientos B y D (10.0 y 20.0 g. de 

fertil izantes por planta, respectivamente) con 0.44 cm. y por ultimo los 

tratamientos A y C (5.0 y 15.0 g. de fert i l izantes por planta, 

respectivamente) con 0.43 cm. 

3.5 Ciclo Vegetativo, Numero de Semanas de Cosecha. 

L a semana de siembra fue la 32 y el inicio de cosecha se dio en la 

semana 47 y el f in de la cosecha fue en la semana 5 1 . 

De acuerdo a lo establecido para la zona, el ciclo de la gypsophila dura 

20 semanas, desde la siembra hasta el f i n de la cosecha que dura 6 

semanas. 

E n consecuencia, el comportamiento del cult ivo en el experimento siguio 

los parametros establecidos, salvo que la cosecha que duro solo 5 

semanas. Esto pudo deberse a que se sembro al empezar la epoca 

abrigada en la zona. 
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3.6 Rendimiento de F lor en Numero de Ramos por Parcela Total y 

Numero de Ramos con Calidad de Exportacion. 

Del Cuadro 5 del Anexo del rendimiento Total corregido a 30 plantas por 

parcela se ve que la mayor produccion se obtuvo con el tratamiento C (15 

g. de fert i l izantes por parcela) con un promedio de 38.26 ramos, seguido 

del tratamiento B (10 g. de fert i l izantes por parcela) con un rendimiento 

de 36.18 ramos, luego el tratamiento D (20 g. de fert i l izantes por 

parcela) con 33.20 ramos, el tratamiento A (5 g. de fert i l izantes por 

parcela) con un rendimiento promedio de 29.80 ramos y, finalmente, el 

tratamiento Testigo (0 g. de fert i l izantes por parcela) con una 

produccion promedio de 26.36 ramos. 

Para determinar si las diferencias encontradas tienen suficiente base 

estadistica se hizo la prueba del A na l i s i s de Var ianza cuyos resultados 

aparecen el cuadro 3.4 y se determino, segun la prueba de F , que hubo 

diferencia al nivel del 99% entre tratamientos. 

Cuadro 3.4 Ana l i s i s de Var ianza del Rendimiento Total Corregido en 

Ramos/parcela de Gypsophila a diferentes niveles de fe r t i l i zac ion . 

F . V . G . L . S . C . C M . F c 

Bloques 3 17.069 5.690 0.661 

Tratamientos 4 367.852 91.963 10.69** 

E R R O R 12 103.241 8.603 

Total 19 488.162 

C . V . = 8.95% 

E l Coeficiente de Var iabi l idad calculado es de 8.95% que indica que los 

resultados de campo en el experimento son de alta confiabi l idad. 

Con el objeto de determinar entre que tratamientos de fe r t i l izac ion hubo 

diferencias estadisticamente s igni f ica t ivas , se realizo la prueba de 
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Tuckey cuyos resultados aparecen en los Cuadros 3.5 y 3.6, para los 

niveles de 95 y 99% de probabilidades de que sea asi . 

L a prueba de Tuckey al n ive l del 95% de probabilidad, mostro que no 

hubo diferencias entre los tratamientos C , B y D, tampoco se encontro 

diferencias entre los promedios obtenidos con los tratamientos D y A ; 

finalmente, los promedios entre los tratamientos A y el Testigo son 

estadisticamente iguales. 

Cuadro N° 3.5 Prueba de Tuckey del Rendimiento Total Corregido de 

Gypsophila, al 95% de Probabilidad. 

T R A T A M I E N T O P R O M E D I O S I G N I F I C A C I O N 

C 38.26 ramos/parcela a 

B 36.18 ramos/parcela a 

D 33.30 ramos/parcela a b 

A 29.80 ramos/parcela b c 

Testigo 26.36 ramos/parcela C 

Estos resultados permiten concluir que al n ive l del 95% de 

probabilidades, el mejor tratamiento resulto ser el C (15 g. de 

fertilizantes por planta), aunque fue igual al tratamiento B (10 g. de 

fertilizantes por planta) y al tratamiento D (20 g. de fert i l izantes por 

planta). 

L a prueba de Tuckey al n ive l del 99% de probabilidades arrojo los 

resultados que aparecen el cuadro 3.6, en el que se ve que el mayor 

rendimiento total en ramos/parcela se obtuvo con el tratamiento C (15 g. 

de fert i l izante/parcela), aunque no hubo diferencias entre los 

tratamientos C , B , D y A . Igualmente fueron iguales los rendimientos 

obtenidos con los tratamientos D , A y el Testigo. 
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Cuadro 3.6 Prueba de Tuckey del Rendimiento Total Corregido de 

Gypsophila, al 99% de Probabilidad. 

T R A T A M I E N T O P R O M E D I O S I G N I F I C A C I O N 

C 38.26 ramos /parcela a 

B 36.18 ramos /parcela a 

D 33.30 ramos /parcela a b 

A 29.80 ramos /parcela a b 

Testigo 26.36 ramos /parcela B 

E n conclusion, los mejores niveles de fe r t i l izac ion fueron 15 y 10 g. de 

fertilizantes/planta con una probabilidad de 1% de error. E n el Cuadro 6 

del Anexo se presentan los valores de ramos calidad exportacion 

corregido a 30 plantas/parcela en el que se puede ver que el mayor 

promedio correspondio al tratamiento B (10 g. de fert i l izantes por 

planta) con un valor promedio de 32.77 ramos/parcela. E l segundo lugar 

fue ocupado por el tratamiento C (15 g. de fert i l izantes por parcela) con 

un promedio de 29.01 ramos promedio/parcela, seguido del tratamiento D 

(20 g. de fertil izantes por parcela) con 28.87 ramos/parcela promedio; 

luego el tratamiento A (5 g. de fert i l izantes por parcela) con 23.41 ramos 

calidad exportacion /parcela y por ultimo el testigo con un promedio de 

19.86 ramos/parcela. 

A l igual que en el caso anterior, produccion total corregida a 30 plantas 

por parcela, para determinar si las diferencias encontradas tienen 

suficiente base estadistica para decir que efectivamente son diferentes, 

se hizo el Ana l i s i s de Var ianza y cuyos resultados aparecen en el Cuadro 

3.7. 
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Cuadro 3.7 Ana l i s i s de Var ianza del Rendimiento Calidad Exportacion 

Corregido en Ramos/Parcela de Gypsophila a diferentes niveles de 

fer t i l izacion. 

F . V . G . L . S . C . C M . F c 
Bloques 3 55.13 18.38 0.68 

Tratamientos 4 417.97 104.49 3.87* 

E R R O R 12 324.02 27.00 

Tota l 19 797.12 

C . V . = 19.40% 

E n este caso se encontro un Coeficiente de Var iabi l idad mas alto que en 

el caso del rendimiento total, pero dentro de los l imites senalados por 

Calzada (14) lo cual val ida los datos de campo obtenidos en el 

experimento. 

L a prueba de F uti l izada mostro s ignif icacion al 95% de probabilidades 

para tratamientos, indicando que cuando menos hubo diferencia entre dos 

tratamientos. 

Para determinar entre que tratamientos hubo comportamiento diferente en 

la produccion de ramos de gypsophila calidad exportacion, se hizo la 

prueba de Tuckey al n ive l del 95 y 99% y cuyos resultados se presentan 

en los Cuadros 3.8 y 3.9 

Cuadro 3.8 Prueba de Tuckey del Rendimiento Calidad de Exportacion 

Corregido de Gypsophila, al 95% de Probabilidad. 

T R A T A M I E N T O P R O M E D I O S I G N I F I C A C I O N 

B 32.77 ramos/parcela a 

C 29.01 ramos/parcela a b 

D 28.87 ramos/parcela a b 

A 23.41 ramos/parcela a b 

Testigo 19.86 ramos/parcela b 
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De la prueba de Tuckey realizada se observa que no hubo diferencia en la 

produccion de ramos de gypsophila Calidad Exportacion entre las 

parcelas que recibieron fert i l izantes y que, estadisticamente, fue igual 

abonar con 5, 10, 15 y 20 g. de fert i l izante por planta en la cantidad de 

ramos producidos con Calidad de Exportacion, sin embargo, tambien se 

encontro que fue igual no aplicar fert i l izantes o aftadir, 5, 15 y 20 g. de 

fert i l izantes por planta en la produccion de f lor Gypsophila calidad 

exportacion. 

Como resultado de esta prueba se puede concluir que el mejor n ive l de 

fer t i l izacion para la produccion de ramos de gypsophila calidad 

exportacion, con una probabilidad del 95% de que sea asi , es 10 g. de 

fert i l izantes por parcela. 

Con esta produccion lograda por parcela en el tratamiento B (10 g. de 

fert i l izantes por parcela) de 32.77 ramos, es equivalente a obtener 163.85 

ramos calidad exportacion/era de 30 cm. de largo, o tambien 36,866 

ramos/ha. considerando que en una hectarea hay 225 eras de 0.80 m. de 

ancho por 30.00 m. de largo considerando calles para l a circulacion de 

maquinaria agricola e implementos. 

Cuadro 3.9 Prueba de Tuckey del Rendimiento Calidad de Exportacion 

Corregido de Gypsophila, al 99% de Probabilidad. 

T R A T A M I E N T O P R O M E D I O S I G N I F I C A C I O N 

B 32.77 ramos/parcela a 

C 29.01 ramos/parcela a 

D 28.87 ramos/parcela a 

A 23.41 ramos/parcela a 

Testigo 19.86 ramos/parcela a 
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L a prueba de Tuckey del Cuadro 3.9 nos muestra que al n ive l del 99% de 

probabilidades, no hubo diferencia estadistica s ign i f ica t iva entre los 

diferentes niveles de fer t i l izac ion probados. 

3.7 Analisis de Tendencia Calculados con los rendimientos obtenidos. 

De acuerdo a lo establecido en el Capitulo de Materiales y Metodos, los 

resultados de rendimiento total corregido y los rendimientos calidad 

exportacion fueron sometidos a calculos para establecer a que modelo 

matematico se ajustan mejor para explicar el fenomeno, los resultados se 

presentan en el cuadro 3.10. 

Cuadro 3.10 Coeficientes de Determinacion ( R 2 ) Calculados en el Ajuste 

a Modelos Matematicos de los Rendimientos Total y Calidad Exportacion 

de Gypsophila . 

Modelo 

Matematico 

Total Cal idad Exportacion 

L i n e a l 0.409 0.28 

Cuadratico 0.670 0.431 

Exponencial 0.411 0.297 

Logaritmico 0.543 0.374 

Potencial 0.266 0.134 

E n este se ve que la produccion total se ajusto mejor al modelo 

cuadratico con un R 2 de 0.670, seguido por el modelo logaritmico con un 

R 2 igual a 0.543. 

E n el caso de los ramos Calidad Exportacion producidos, el ajuste a 

modelos matematicos probados, tambien dio como resultado que el mejor 

ajuste fue al modelo cuadratico con un R 2 = 0 .431 , seguido por el 

logaritmico. E n este caso los Coeficientes de Determinacion encontrados 

fueron ligeramente mas bajos que para la produccion total. 
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C A P I T U L O I V 

C O N C L U S I O N E S Y R E C O M E N D A C I O N E S 

E n base a los resultados obtenidos en el presente experimento se llegaron 

a las siguientes conclusiones: 

1. E l mayor rendimiento total de ramos de Gypsophila por parcela de 30 

plantas, se obtuvo con los tratamientos correspondientes a 15 y 10 g. 

de fert i l izante por planta, con un promedio de 38.26 ramos y 36.18 

ramos, respectivamente. 

2. E n relacion a la Calidad de Exportacion de Gypsophila por parcela de 

30 plantas, el mayor rendimiento se obtuvo con 10 gr. de mezcla de 

fertil izante, con un promedio de 32.77 ramos por parcela. 

3. Los diferentes niveles de fer t i l izac ion no tuvieron efecto en la altura 

de plantas de Gypsohi la . 
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4. Con la mezcla de ferti l izantes de 15 y 10 g./planta, se obtuvo el mayor 

numero de tallos f lorales al inicio de la cosecha, con 27.1 y 26.7 

tallos/planta, respectivamente. 

E n vis ta de la importancia que ha adquirido el cult ivo de la Gypsophila 

en el pais y en la region; y considerando las conclusiones del presente 

trabajo, se recomienda: 

1. Hacer estudios de fer t i l izac ion de la gypsophila con dosis crecientes 

de cada uno de los elementos nutri t ivos, en un arreglo factor ia l , que 

permita hacer la determinacion del coeficiente aparente de uso de los 

fert i l izantes. 

2. U t i l i z a r mayores niveles de cada uno de los elementos ferti l izantes a 

f i n de llegar a un punto claro de disminucion del rendimiento y asi 

poder obtener curvas claras de respuesta. 
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Cuadro 1: Numero de plantas muertas, por tratamiento y por 
bloque, en el experimento de fer t i l izac ion de la Gypsophila. 

B L O Q U E S Promedio 
Tratamiento I I I I I I I V N° % 

T 1 2 0 0 0.75 2.50 
A 1 0 0 1 0.50 1.67 
B 0 0 2 1 0.75 2.50 
C 0 1 1 0 0.50 1.67 
D 1 1 1 0 0.75 2.50 

T O T A L 3 4 4 2 3.25 10.83 

Cuadro 2: Al tura de planta (cm.) promedio al inicio de la 
cosecha. 

Tratamiento 
B L O Q U E 

T O T A L 
Prome

dio Tratamiento I I I I I I I V T O T A L 
Prome

dio 
T 64.6 83.7 63.0 80.5 291.8 73.0 
A 71.3 85.9 74.4 66.8 298.4 74.6 
B 83.3 75.0 59.2 76.2 293.7 73.4 
C 83.6 68.3 65.3 69.1 286.3 71.6 
D 70.5 84.6 71.7 59.4 286.2 71.6 

T O T A L 373.3 397.5 333.6 352.0 1456.4 

Cuadro 3: Numero de tallos f lorales promedio por planta al 
inicio de la cosecha. 

T r a t a 
miento 

B L O Q U E 
T O T A L Promedio 

T r a t a 
miento I I I I I I I V T O T A L Promedio 

T 17.5 15.8 23.8 19.1 76.2 19.1 
A 21.8 21.2 24.9 25.1 93.0 23.3 
B 28.4 24.0 23.5 31.0 106.9 26.7 
C 30.6 23.5 24.6 29.7 108.4 27.1 
D 29.6 23.6 26.1 22.2 101.5 25.4 

T O T A L 127.9 108.1 122.9 127.1 486.0 
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Cuadro 4: Diametro de los tallos f lorales , promedio, al 
in ic io de la cosecha. 

T r a t a 
miento 

B L O Q U E 
T O T A L Promedio 

T r a t a 
miento I I I I I I I V T O T A L Promedio 

T 0.47 0.41 0.41 0.49 1.78 0.45 
A 0.49 0.36 0.45 0.41 1.71 0.43 
B 0.45 0.42 0.45 0.45 1.77 0.44 
C 0.44 0.40 0.44 0.42 1.70 0.43 
D 0.47 0.43 0.45 0.42 1.77 0.44 

T O T A L 2.32 2.02 2.20 2.19 8.73 

Cuadro 5: Rendimiento Total corregido en Ramos /parcela 
(30 plantas) del cult ivo de Gypsophila en el Fundo Bel lav is ta . 

T r a t a 
miento 

B L O Q U E 
T O T A L Promedio 

T r a t a 
miento I I I I I I I V T O T A L Promedio 

T 25.15 28.12 31.02 21.13 105.42 26.36 
A 31.10 33.20 30.15 24.75 119.20 29.80 
B 37.02 35.94 34.41 37.33 144.70 36.18 
C 36.60 38.50 37.93 4 0 . 0 0 j 153.03 38.26 
D 36.62 32.50 31.09 33.00 133.21 33.30 

T O T A L 166.49 168.26 164.60 156.21 655.56 

Cuadro 6: Rendimiento Calidad de Exportacion corregido en 
Ramos /parcela (30 plantas) del cult ivo de Gypsophila en el 
Fundo Be l l av i s t a . 

Trata 
miento 

B L O Q U E 
T O T A L Promedio 

Trata 
miento I I I I I I I V T O T A L Promedio 

T 19.41 19.60 22.46 17.96 79.43 19.86 
A 18.98 30.40 29.41 14.83 93.62 23.41 
B 34.96 32.29 27.89 35.93 131.07 32.77 
C 31.18 22.11 33.70 29.04 116.03 29.01 
D 35.30 28.82 28.47 22.89 115.48 28.87 

T O T A L 139.83 133.22 141.93 120.65 535.63 
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