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RESUMEN 

 

Con el objetivo de determinar el efecto de seis compuestos órgano-minerales en la 

calidad de producción del rosal  variedad “Freedom”, cultivada en un ambiente 

protegido y, como medio de crecimiento, una mezcla de peat moos y perlita como 

sustrato en bolsas de poliestileno; se aplicaron 11 tratamientos de manera foliar: 

Tradecit (TDT), Sin estrés (SE), Algas Marinas (AM), Aminoácidos (ANS), una 

mezcla de Ácidos Húmicos y Fúlvicos (D), una mezcla de todos los productos (TD) y 

como Testigo (T) agua, con cuatro repeticiones por tratamiento. Las variables 

evaluadas fueron Longitud de Tallo (LT), Diámetro de Tallo (DT), Longitud de Botón 

(LB) y Diámetro de Botón. Se encontró que con la aspersión foliar de la mezcla de 

TD se incrementó LT mientras que con TD2 dicha variable no tuvo efectos 

significativos, contrastante a sus efectos en LB donde presentó los valores más altos 

comparado con el resto de los tratamientos. La aplicación foliar de D, aumentó el DT 

y la aspersión de AMM el DB. La aplicación de ANS no supone efectos 

estadísticamente significativos para ninguna variable, sus valores más bien 

numéricos son similares e inclusive más bajos (en algunas variables) que las de T. 

Los resultados suponen diámetros mayores a medida que los tallos sean más largos. 

Contrariamente, a medida que los tallos son más gruesos el botón floral es más 

pequeño. Se concluye que la combinación de todos los productos realizó efectos 

positivos en la longitud del tallo y del botón floral, mientras que las algas marinas en 

el diámetro del botón y los ácidos húmicos y fúlvicos en el diámetro del tallo. 

 

 

 

 

Palabras clave: Rosa, órgano-minerales, foliar, dosis. 
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INTRODUCCIÓN. 

La rosa además de ser sumamente apreciada en la jardinería y el mercado 

nacional e internacional es, probablemente, la flor ornamental por excelencia más 

popular de todas las flores. A la fecha, el cultivo de la rosa, dentro del sector de flor 

cortada, es el más trascendental a escala nacional y mundial, esta abarca junto al 

clavel y al crisantemo un lugar sobresaliente en el comercio internacional de las 

flores (Yong, 2004). Sin embargo, el sistema tradicional para la producción de esta 

especie ornamental de corte es ineficiente en las zonas productoras de México, ya 

que muy pocas logran una alta calidad en la flor, consecuente a la falta de 

herramientas ecológicas confiables por parte de los productores de este ornamental 

para aumentar dicha calidad, y que dentro del ámbito económico le deje competir en 

los estrictos mercados internacionales (Robles et al., 2012). 

Además, los pequeños productores de rosas cultivan sin la orientación de 

algún paquete tecnológico que les conceda alcanzar rendimientos similares a los de 

otros productores en países como Colombia, Ecuador o Costa Rica, ni cuentan con 

herramientas adecuadas para calcular costos y en consecuencia conocer la 

rentabilidad de sus cultivos (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación, 2017). Según Robles et al. (2012), “los sistemas de 

producción de los cultivos ornamentales difieren en función del material genético y de 

la tecnología hortícola, así como de las condiciones climáticas y factores socio-

económicos de los productores”. Menciona, además, que en México la exportación 

de rosas de corte se ve limitada por la baja calidad tanto del botón floral y del tallo, 

aunado a la baja competitividad de los productores de este ornamental. 

La importancia del cultivo de las rosas radica meramente en el logro de una 

alta calidad de tallos y botones florales, ya que estos son parámetros los que definen 

el precio en el mercado y por consiguiente la rentabilidad del cultivo, pues una gran 

parte de las flores no alcanza los estándares de calidad internacionales y deben 

comercializarse en el mercado nacional generando una gran pérdida económica. Por 

ejemplo, entre más largo y rígido sea el tallo, mayor será su precio; entre más grande 

y estético sea el botón floral mayor será el precio. Justo en este punto, resulta valida 
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y justificable la investigación con productos órgano-minerales, que presentan una 

opción muy favorecedora para el mejoramiento en la calidad de tallos y flores, 

promoviendo un incremento en la productividad y rentabilidad del cultivo, con 

múltiples beneficios para los productores mexicanos que han incursionado en la 

producción de rosas. 

Por otra parte, las altas temperaturas, el ataque de plagas y enfermedades en 

la planta en conjunto con el uso excesivo de productos químicos, conforman los 

factores más importantes que intervienen en la calidad del botón floral de la rosa de 

corte en el país. Dentro de un invernadero, repetidamente la temperatura rebasa los 

30°C, (de 17 a 25°C son las temperaturas óptimas de crecimiento del cultivo de 

rosas) lo que ocasiona que el botón reduzca su tamaño y se deforme, resultando en 

una flor con escasos pétalos y de color más pálido; perdiendo valor estético y 

comercial (Robles et al., 2012). 

La aplicación de fertilizantes es una de las principales actividades técnicas que 

se llevan a cabo en el cultivo de las flores, en este caso, de las rosas, misma que 

puede llegar a causar un impacto ambiental muy importante; y lo cual minimiza el uso 

de productos orgánicos u órgano-minerales. Las aplicaciones de sustancias 

orgánicas al suelo han demostrado sobradamente su acción positiva, tanto en éste 

como en los cultivos establecidos en el, sin embargo, pensamos que la aplicación 

foliar es la más adecuada para que estos productos demuestren sus propiedades 

bioactivadoras. 

Conforme aumenta la competencia en la industria de los fertilizantes; avanza 

con ello la diversificación, especialización y el valor agregado de los productos, las 

presiones que ejercen las instituciones de protección al medio ambiente sumada a la 

demanda de los consumidores también incrementan las oportunidades para los 

productos orgánicos y órgano-minerales; de tal manera que se ven afectadas las 

fuentes convencionales. Sin embargo, la industria cuenta con la oportunidad de 

responder positivamente a estos cambios del mercado. 

http://www.fertilizando.com/articulos/fertilizantes%20organominerales.asp (2017). 
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En los últimos años, las sustancias orgánicas se han empleado principalmente 

para optimizar la fertilidad, estructura, los niveles de materia orgánica y la 

permeabilidad, entre otras condiciones, del suelo; aprovechándose los efectos 

indirectos sobre los cultivos. Sin embargo, con las dosis empleadas que son 

generalmente bajas o “comerciales” la incidencia sobre las propiedades del suelo es 

muy escasa, esto es debido a los precios regidos por el mercado para tales 

productos, lo cual nos lleva a realizar aplicaciones con criterios económicos y 

científicos mismos que determinan la dosificación de dichas sustancias. Actualmente, 

se pretende explorar y determinar los efectos directos de los diferentes tipos de 

compuestos organominerales sobre las plantas, así como su “armonía” para con el 

medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

OBJETIVOS 
 

General 

Determinar el comportamiento de seis productos órgano-minerales en la calidad de 

producción del rosal, variedad “Freedom”. 

 

Específico  

Establecer la dosis optima, vía foliar, de al menos un producto que beneficie las 

variables de calidad del rosal. 

 

 

 

 

HIPÓTESIS 

Al menos una dosis de uno de los productos empleados, realizará efecto positivo en 

la calidad y producción del rosal, variedad “Freedom”.  
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  I REVISIÓN DE LITERATURA 

1.1 Productos Órgano-Minerales en la Agricultura 

Un compuesto órgano-mineral es un producto que tiene la principal función de 

aportar nutrientes a las plantas, siendo de origen orgánico y mineral y se obtienen de 

la mezcla o combinación química de abonos inorgánicos con abonos orgánicos o 

turba. Por un lado, presentan porcentajes elevados de material orgánico que permite 

una mejora en las características de los suelos y, por otro, asegura el suministro de 

nutrientes disponibles para la planta, compensando la falta de una rápida 

disponibilidad de nutrientes de los abonos orgánicos (Cáseres, 2017). 

Los complejos órgano-minerales permiten a las plantas rebasar los efectos 

negativos de la salinidad del suelo, mejorando otros aspectos y características como 

la agregación, la aireación y la permeabilidad, así como la capacidad de retención de 

agua, la absorción de micronutrientes y su disponibilidad; además de la disminución 

en la absorción de elementos tóxicos (López et al., 2014). Según Martínez (2008) un 

fertilizante de esta índole es aquel que contiene como mínimo de materia seca un 1% 

de N orgánico, la suma total de N+ PO+ KO igual o superior al 13% sobre el 

producto total y la materia orgánica igual o superior al 15%, así, la riqueza mínima de 

cada elemento nutritivo será el 2%.  

 

1.2 Ácidos Húmicos y Fúlvicos en las Plantas 

Las sustancias húmicas han sido objeto de muchos estudios enfocados a la 

agricultura como fertilizantes y al ser el componente primordial de la materia orgánica 

del suelo y debido a su capacidad de transportar y fijar minerales del suelo a la 

planta además de beneficiarla con un mayor crecimiento (Tan, 1998). Los ácidos 

fúlvicos presentan una mayor acidez total, así como un mayor número de grupos 

carboxilo, mayor absorción y capacidad de intercambio catiónico a diferencia de los 

ácidos húmicos. Los ácidos fúlvicos son responsables de quelatar y movilizar iones 
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metálicos, incluyendo Fe y Al (Navarrete et al., 2004; Bocanegra et al., 2006; Esteves 

da Silva et al., 1998). 

Recientemente se ha reportado que es posible manipular los mecanismos de 

defensa de las plantas (de manera química o natural), los niveles fotoquímicos 

específicos y de antioxidantes con el uso de ácidos orgánicos, húmicos y fúlvicos 

(Lester 2006; Kocsy et al., 2001; Benavides-Mendoza 2002) solo por mencionar algo. 

Los ácidos húmicos incrementan la permeabilidad de la membrana, beneficiando así, 

la asimilación radical y las aplicaciones foliares de nutrimentos. Además, ayudan en 

la traslocación de macro y microelementos dentro de la misma planta, lo que da 

como resultado una mejor nutrición; acelera también el proceso fotosintético e 

incrementa la clorofila y genera un aumento en la producción. Estas sustancias 

influyen directamente en el crecimiento de las plantas (Narro, 1987). 

Flores (1993) reporta que los ácidos húmicos presentan ciertos efectos tanto 

en  las plantas como en el transporte de nutrimentos de las raíces a la parte aérea y 

del exterior de las hojas a las partes de acumulación. También ayudan al desarrollo 

temprano de las plantas logrando mayor expansión foliar e incrementando el sistema 

radical. Por su parte, los ácidos fúlvicos pueden desempeñar un papel similar a los 

quelatos naturales para la movilización de micronutrientes (como el Fe) y 

permanecer en la solución del suelo aun con altas concentraciones de salinidad y en 

un amplio rango de pH, motivo que le da la ventaja de interactuar con las raíces en 

un largo periodo (Bocanegra et al., 2006). 

Pimienta (2004) reporta que al realizar un estudio sobre la fertilización 

completa con diferentes cantidades de ácidos húmicos y ácidos fúlvicos en plantas 

de tomate, existe una diferencia altamente significativa en la variable diámetro de 

tallo en los diferentes tratamientos, obteniendo un diámetro promedio de 3.26 mm 

más sobresaliente en comparación con el testigo.  Mientras que, Suh et al. (2014), 

reportan que el incremento en la concentración de los ácidos ya mencionados 

aplicados de manera foliar al tomate afecta disminuyendo la altura de la planta y el 

rendimiento en el fruto. Contrario a lo que menciona (Magaña, 2015); la aplicación de 

los ácidos en el cultivo de lechuga hidropónica para aumentar el número de hojas no 

afecta la calidad de la lechuga. Cabe mencionar que en las estructuras de los ácidos 
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húmicos y fúlvicos se encuentran presentes los grupos funcionales fenólicos y 

alcohólicos, quinónicos y cetónicos. Sin embargo, a pesar de que estos ácidos tienen 

efectos positivos en la planta y el suelo, son sus propiedades físico químicas las que 

provocan que resulten unos más eficientes que otros para determinadas situaciones 

(Stevenson, 1994). 

 

1.3 Algas Marinas 

Uno de los recursos marinos más importantes del mundo son las algas 

marinas y son utilizadas para consumo humano, como alimento para ganado, 

materias primas para diversas industrias, como fertilizantes agrícolas y como fuente 

de ficocoloides tales como agar, ácido algínico y carragenina (Sathya et al., 2010). 

Dichas algas se clasifican como fertilizantes orgánicos renovables y son reconocidas 

como una fuente de reguladores de crecimiento naturales; aspectos importantes a 

considerar en relación a las actividades agrícolas sostenibles con el medio ambiente 

(Hong et al., 2007). 

Como fertilizantes, los extractos de algas marinas son materiales bioactivos 

naturales solubles en agua, son considerados fertilizantes orgánicos naturales que 

promueven la germinación de semillas y que incrementan el desarrollo y rendimiento 

de los cultivos. Estos contienen nutrientes menores y mayores como los 

aminoácidos, vitaminas, auxinas, citoquininas y ácido abcísico, mismas que son 

sustancias promotoras del crecimiento y rendimiento en los cultivos (Zhang et al., 

2003). Dentro de los compuestos ya identificados en las algas marinas se tienen 

agentes quelatantes como manitol, ácidos algínicos, cerca de 5000 enzimas, 

vitaminas y algunos compuestos biocidas que controlan algunas plagas y 

enfermedades en las plantas (Crouch et al., 1993; Canales 2000). Mismos autores 

mencionan que la incorporación de algas al suelo incrementa el rendimiento y mejora 

la calidad de los frutos al proporcionar a los cultivos los macro y micro nutrimentos 

que la planta necesita. 
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1.4 Función e Importancia 

Con la finalidad de mejorar el rendimiento de las plantas se han empleado 

bioestimulantes (como los aminoácidos, enzimas y vitaminas como la tiamina, ácidos 

húmicos, entre otros) entre los que se incluyen las algas marinas, sin embargo, poco 

se ha investigado sobre su efecto en la calidad de las flores. Según la literatura, el 

efecto favorable que tiene la aplicación de extractos de algas marinas es resultado 

de diversos componentes que actúan de manera sinérgica en diferentes 

concentraciones (Fornes et al., 2005). En los últimos años se ha incrementado el uso 

de los extractos ya mencionados, esto debido a su alto potencial de ser empleado en 

la agricultura orgánica sustentable como un medio para reducir la aplicación de 

productos químicos y mejorar la absorción de minerales, además de que no 

contaminan y no son tóxicos ni peligrosos para las personas y animales (Dhargalkar 

et al., 2005).  

La literatura que trata sobre el uso de las algas marinas es mucha, como 

también son muchos los países que siguen esta práctica, puesto que los resultados 

obtenidos en los rendimientos y la calidad de las cosechas son meramente 

satisfactorios (Canales, 1999). Se reporta que se han alcanzado rendimientos extras 

de 1 a 3 ton/ha˙¹ de maíz, trigo y arroz, los básicos más importantes, cuando se les 

ha aplicado 1 a 3 L/ha˙¹ de un producto de nombre comercial compuesto de  extracto 

de algas marinas hecho en México. También, se ha reportado que con la aplicación 

de dichos extractos, las plantas desarrollan tolerancia al estrés, se genera un 

incremento en la absorción de nutrientes presentes en el suelo y se mejoran las 

propiedades antioxidantes (Verkleij 1992; Turan et al., 2004). 

Según García (2014) la incorporación de algas marinas al suelo demuestra 

una mejora en las propiedades físicas, químicas y biológicas de este, incrementando 

y favoreciendo la calidad de los frutos y las cosechas, aportando, además, 

sustancias naturales que actúan como reguladores de crecimiento. Reporta que 

aplicando algas marinas en el sustrato se aumentan los rendimientos en la planta de 

gerbera; siendo más notables usando un producto de nombre comercial con una 

dosis de 1 ml/l, aumentando la longitud del tallo (de 18.42 a 30.91 cm) y el diámetro 
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de los capítulos (de 4.96 a 7.71 cm) en comparación al testigo. Fox y Cameron 

(1961) y López et al., (1995) mencionan que, al aplicar foliarmente extractos de algas 

marinas, las enzimas que éstas contienen refuerzan en las plantas su sistema 

inmunitario (más defensa) y su sistema alimentario (más nutrición) y activan sus 

funciones fisiológicas (más vigor). 

 

1.5 Aminoácidos 

Los aminoácidos son sustancias orgánicas de bajo peso molecular con una 

función ácida (COOH) y uno amino (NH2), su función principal es entrar a través de 

la cutícula y membranas celulares de las hojas y accionar el metabolismo celular. 

Estos aminoácidos llevan a cabo tareas determinadas en las estrategias de las 

plantas para tolerar el estrés y, la adaptación de las plantas en suelos contaminados 

con metales pesados (Reyes et al., 2017). Mismos autores exponen que las plantas 

resisten estrés hídrico cuando se les suministra aminoácidos, así,  se involucran 

respuestas fisiológicas, estructurales y modificaciones morfológicas a diferentes 

lapsos de tiempo. Dichos cambios apoyan a disminuir el estrés y optimizar los 

recursos intrínsecos y externos. Además, de que pueden ayudar como quelatantes a 

elementos como el hierro y el fosforo, asistiendo su traslado e inserción en el interior 

de los tejidos vegetales; y si son administrados combinados con nutrientes 

incrementan la eficiencia de estos. 

Franco (2016), expone que los aminoácidos son sustancias nutritivas de fácil 

absorción y asimilación ya sea vía foliar o radical, trasladándose a las partes del 

vegetal como flores, brotes y frutos en los que por su actividad prevalece un mayor 

requerimiento. Según otros reportes en la literatura, ciertos aminoácidos intervienen 

en la regulación endógena del crecimiento y desarrollo vegetal, particularmente 

cuando éstas están sometidas a algún tipo de estrés (por altas temperaturas, estrés 

hídrico, salino, etc.). Así mismo, los aminoácidos exógenos pueden ser absorbidos e 

incorporados por las plantas tanto por vía radical como por la vía foliar e integrarse al 

metabolismo vegetal (Arjona et al., 2004). 
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1.6 Bioestimulantes y Reguladores de Crecimiento  

Los bioestimulantes son sustancias promotoras del crecimiento y desarrollo 

vegetal, que además de mejorar el metabolismo concede una mayor resistencia ante 

condiciones adversas. Dichas sustancias no son un nutrimento, pero al ser aplicadas 

aun en cantidades menores provocan un efecto positivo en el desarrollo y 

crecimiento vegetativo, la floración y otros procesos. Mediante la estimulación de 

procesos naturales favorecen la utilización de nutrientes y aumentan la resistencia al 

estrés biótico y/o abiótico; hay en existencia diversos tipos de estos; los 

químicamente definidos y como ejemplo, los compuestos por aminoácidos, 

polisacáridos, oligopéptidos y polipéptidos y, otros aún más complejos, como los 

extractos de algas y ácidos húmicos (Saborío, 2002). 

Mismo autor expone que los reguladores de crecimiento son compuestos 

orgánicos que incluyen sustancias que se encuentran en la naturaleza o bien, 

compuestos sintéticos. Son descritos como participantes en el desarrollo endógeno 

que sirven para constituir las señales extracelulares para mediar y optimar el 

crecimiento y desarrollo de las plantas. A la fecha, existen 5 clases de reguladores 

de crecimiento, entre los cuales se encuentran las citoquininas, auxinas y giberelinas. 

Las citoquininas están involucradas en actividades fisiológicas de las plantas como la 

división celular, la formación de órganos, translocación de nutrimentos, entre otras. 

Las auxinas están involucradas en varios procesos fisiológicos como el crecimiento, 

la dominancia apical, los tropismos y el crecimiento de frutos entre otros tantos; su 

transporte se lleva a cabo de las partes superiores a las inferiores y su síntesis se 

converge en el meristemo apical, primordios foliares y en las hojas jóvenes. Por su 

parte, las giberelinas presentan actividad en los procesos de crecimiento del tallo, la 

floración y el crecimiento de frutos, solo por mencionar algunos; y se sintetizan en 

semillas y brotes. 
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1.7 Respuesta de las Plantas a los Bioestimulantes y Reguladores de 

Crecimiento  

Ciertamente, el grado de respuesta que presente la planta a un regulador de 

crecimiento dependerá de la concentración de este. Sin embargo, existen otros 

factores que intervienen en dicha respuesta, algunos de estos son la capacidad del 

tejido de absorber el regulador, la concentración de los receptores al regulador, las 

reacciones entre el receptor y el regulador y la actividad de las enzimas que 

metabolizan los reguladores. Además, son factores que pueden ser afectados por 

condiciones propias de la planta y del ambiente. Por ejemplo, por un lado, los 

distintos tejidos y órganos responden de forma diferente a los reguladores (aun en 

condiciones similares), puesto que se pueden ocasionar reacciones secundarias a la 

aplicación de estos elementos; y por otro, la edad de la planta interfiere en el balance 

de reguladores, lo que resulta en una variación de los efectos en los diferentes 

estadíos. Algunos efectos secundarios consecuentes a la aplicación de los productos 

descritos son la caída de hojas, disminución del vigor de la planta, distorsión de 

flores y deformaciones foliares (Saborío, 2002). 

Según este autor, en periodos de estrés o debilidad, ataques de plagas o 

efectos fitotóxicos; los bioestimulantes ayudan a la planta. Se distinguen por ser 

directamente asimilables, es decir, estos pasan a través de la epidermis al haz 

vascular con un gasto mínimo de energía y consecuentemente forman parte de las 

células en las partes de crecimiento activo y favorecen la producción de proteínas. 

Es por su efecto activador que resulta recomendable aplicarlos junto con un abono 

mineral apto para el cultivo y que así, este muestre las mejoras provocadas por 

dichos nutrimentos. La acción conjunta de los bioestimulantes y hormonas estimula 

la floración, el cuajado de frutos y mejora la coloración, etc.  
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II MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Ubicación del Sitio Experimental 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el invernadero de 

Horticultura, dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma Agraria Antonio 

Narro. Esta se encuentra ubicada entre los 25° 25’ latitud Norte y los 101° 02’ 

longitud Oeste del meridiano de Greenwich, a una altura de 1742 msnm, en 

Buenavista a 7 kilómetros de la ciudad de Saltillo, Coahuila, México. Dicho trabajo se 

realizó del 01 de junio al 31 de julio del 2016. 

 

Figura 1. Ubicación del sitio experimental. 

 

 

2.2 Metodología 

El experimento fue distribuido de acuerdo al diseño experimental de bloques 

completos al azar. Se realizó en plantas de rosal de la variedad “Freedom”, que ya 

estaban establecidas dentro del invernadero. Estas se acomodaron en cuatro líneas 
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a doble hilera cada una, cada hilera con 50 plantas, sumando un total de 

cuatrocientas plantas, con una separación de 0.60 metros entre línea y bloques de 8 

a 10 plantas por tratamiento, de las cuales solo se seleccionaron 4 plantas de cada 

bloque para su posterior evaluación. El medio de crecimiento fueron bolsas de 

poliestileno con una mezcla de peat moos y perlita a una proporción de 60/40 v/v. 

Los tratamientos evaluados fueron 11 más el testigo, con cuatro repeticiones 

cada uno. A su vez, cada repetición tuvo cuatro plantas, sumando 16 plantas por 

tratamiento y 192 plantas en total (Cuadro 1). La aplicación de los tratamientos se 

llevó a cabo tres veces de manera foliar, con intervalos de 10 días a partir de la 

aparición del botón floral y hasta el punto óptimo de cosecha; cuando los primeros 

dos a tres pétalos comienzan a abrir ligeramente. Los datos obtenidos fueron 

sometidos a ANVA con la prueba de medias de Tukey (a ≤ 0.05) con el paquete 

estadístico Statistical Analysis System para Windows, versión SAS 2014. 

Cuadro  1. Distribución de los tratamientos, adicionados a rosal, variedad 

“Freedom” 

No. De tratamiento Tratamiento Dosis 

1 Tradecit (TDT) 1 g/l 

2 Tradecit(TDT2) 2 g/l 

3 Sin estrés (SE) 1 g/l 

4 Sin estrés (SE2) 2 g/l 

5 Algas marinas (AM) 1 g/l 

6 Algas marinas (AMM) 2 g/l 

7 Aminoácidos (ANS) 1 g/l 

8 Aminoácidos (ANSS) 2 g/l 

9 Todos (TD) 1 g/l 

10 Todos (TD2) 2 g/l 

11 Ácidos húmicos y fúlvicos (D) 1 ml/l 

12 Testigo (T) Agua 

Las plantas fueron expuestas a la misma solución nutritiva, la cual esta fue 

suministrada por medio de manguera de 16 mm con emisores de una capacidad de 2 

litros por hora y la frecuencia de riego fue diario.   
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 Variables Evaluadas y Forma de Evaluación 

Longitud de Tallo  

Esta variable se determinó al momento de la cosecha, midiendo la longitud desde la 

base del receptáculo de la flor al punto de inserción del tallo. 

Diámetro de Tallo 

La medida fue tomada a una altura promedio, de la parte superior del tallo a 15 cm 

de distancia aproximadamente con la ayuda de un vernier marca SCIENCE WARE 

de 150 mm. 

Diámetro de Botón  

Para esta variable, se midió la parte más ancha del botón cuando este tenía (al 

momento de la cosecha) de 2 a 3 pétalos separados; con ayuda de un vernier 

SCIENCE WARE de 150 mm, tomando la lectura en mm. 

Longitud de Botón  

Fue evaluada en centímetros con ayuda de un vernier marca SCIENCE WARE de 

150 mm, midiendo de la parte inferior donde se encuentra el ovario a la parte 

superior del botón.  

Las plantas se cosecharon al encontrarse en el punto óptimo de cosecha; cuando los 

sépalos están abiertos a 45° o un poco más y al observar desde arriba que los 

primeros pétalos están ligeramente abiertos. Al final del experimento se obtuvieron 3 

cortes, que abarcaron el total de plantas evaluadas. 

Plagas 

Las principales plagas presentadas fueron la araña roja (Tetranychus urticae), 

mosquitos (Aleyrodidae), babosas (limaco)  y gusano verde (Spodoptera exigua), las 

cuales se controlaron con productos comerciales como dimetropil, además en la 

etapa de floración hubo presencia de trips (Thysanoptera), mismos que se 

controlaron con productos orgánicos comerciales.  
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IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1 Longitud de Tallo (LT) 

Los resultados del análisis de varianza de LT registran diferencias estadísticamente 

significativas, lo cual indica que los tratamientos si influyen o afectan esta variable 

(Figura 2). Las mayores longitudes de tallos se registraron en aquellas plantas que 

fueron tratadas con la combinación de TD con un valor de 72.998 cm, en las plantas 

tratadas con SE2 con un valor de 72.873 cm y, en las plantas testigo con un valor de 

72.698 cm, sin embargo, las plantas tratadas con TD2 disminuyen la longitud 

presentando un valor de 61.024 cm. Esto posiblemente se deba a un exceso en las 

dosis aplicadas ya que las hojas se tornaron oscuras y pudo ser afectada la actividad 

fotosintética; las altas concentraciones disminuyen la capación de luz en las hojas. 

En relación con esto Guillermo (2009) menciona que la fotosíntesis es el proceso por 

el cual mediante la intercepción de luz fotosintética las plantas activan y transforman 

la materia inorgánica del medio externo en materia orgánica que después utilizan 

para su crecimiento y desarrollo. El incremento de LT puede ser debido a un 

aumento de la concentración de clorofila en la hoja pues esta permite una mayor 

actividad fotosintética, según Hussein et al. (1992) indicaron que la aplicación de 

aminoácidos resultó en un aumento significativo de la clorofila a y b en las hojas de 

Datura metel. En plantas de soja mejoraron significativamente el crecimiento de la 

parte aérea y el peso fresco de la misma, así como el rendimiento de la vaina (Saeed 

et al.,2005). 
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Figura 2. Longitud de tallo del rosal variedad “Freedom” con la adición de seis 

compuestos órgano-minerales. 
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4.2 Diámetro de Tallo (DT) 

Para esta variable no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre 

los tratamientos y el testigo, esto sugiere que los órgano-minerales asperjados en las 

plantas no afecta de manera positiva o negativa en el diámetro de tallo (Figura 3). 

Hecho que podríamos atribuir, como lo mencionamos anteriormente, a  un exceso en 

las dosis aplicadas; al disminuir la luz y aumentar las concentraciones de los 

productos no desarrollan adecuadamente. En este sentido, Thorne (1995) reporta 

que la concentración de la solución foliar y la especie vegetal a tratar, son factores 

que se deben considerar en una aspersión foliar, ya que el comportamiento de las 

hojas es diferente al adsorber los productos asperjados en base a la solución 

aplicada y a su dilución, es decir, si esta es muy baja puede hacer ineficaz la práctica 

y viceversa. Por otra parte, de acuerdo a esto Canales (1997) menciona que puede 

atribuirse a un elevado contenido de elementos mayores y menores, enzimas y 

reguladores de crecimiento en los productos empleados. 

 

Figura 3. Diámetro de tallo del rosal variedad “Freedom” con la adición de seis 

compuestos órgano-minerales. 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

D
ia

m
e

tr
o

 d
e

l 
ta

llo
 (

m
m

)

Tratamientos



 

18 
 

4.3 Diámetro de Botón (DB) 

Para esta variable los resultados del análisis de varianza no registran diferencias 

estadísticamente significativas entre los tratamientos y el testigo (Figura 4). Sin 

embargo, los diámetros mayores fueron encontrados en las plantas tratadas con 

AMM con un valor de 3.54 cm comparado con el testigo que presentó un valor de 

3.2575 cm, mientras que el tratamiento con menor efecto fue SE2 con un valor de 

3.0925 cm de diámetro. Contrario a esto, los resultados de García (2014), exponen 

que la aplicación de algas marinas aumenta el diámetro de los capítulos en flores de 

gerbera (de 4.96 a 7.71 cm en comparación al testigo); aplicando 1 ml L-1  de un 

producto comercial a base de algas marinas y, se tiene como resultado diferencias 

estadísticamente significativas. Por su parte, Betancourt et al., (2005), exponen que 

la aplicación foliar de aminoácidos si afecta positivamente el diámetro de la flor de 

lilium. En contraste, Solano (1993) indica que esta variable se ve influenciada por 

factores ambientales como la temperatura y la intensidad lumínica. En apoyo a esto, 

Robles et al., (2012) describen que lo que ocasiona que el botón reduzca su tamaño 

y se deforme, son las altas temperaturas, lo que resulta en una flor con escasos 

pétalos y de color más pálido. 

 

Figura 4. Diámetro de botón floral del rosal variedad “Freedom” con la adición de 

seis compuestos órgano-minerales. 
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4.4 Longitud de Botón (LB) 

Respecto a esta variable, según los resultados del análisis de varianza si hubo 

diferencias estadísticamente significativas (Figura 5), lo que nos indica que los 

tratamientos aplicados si realizan un efectos positivo en esta variable. Los valores 

más altos se encontraron en las plantas tratadas con TD2, mismas que tuvieron un 

valor de 4.9525 cm comparado al testigo con un valor de 4.3850 cm. En relación a 

ello, Saborío (2002) menciona que la aplicación de bioestimulantes provoca un efecto 

positivo en el desarrollo y crecimiento vegetativo, la floración y otros procesos.  Por el 

contrario, el tratamiento con menor efecto para esta variable fue la aplicación de SE2 

con un valor de 4.0 cm de longitud encontrándose por debajo del testigo. Según los 

reportes de Saborío (2002), el grado de respuesta que presente la planta a uno de 

estos compuestos dependerá de la concentración de este, de condiciones propias de 

la plantas y del medio ambiente. El resto de los tratamientos fueron estadísticamente 

iguales y las diferencias numéricas encontradas fueron también muy similares en su 

comportamiento, lo que sugiere que su aplicación no afecta positiva o negativamente 

a la LB. Lo que concuerda con el autor anteriormente mencionado; los distintos 

tejidos y órganos responden de forma diferente a los reguladores (aun en 

condiciones similares), puesto que se pueden ocasionar reacciones secundarias a la 

aplicación de estos elementos.  
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Figura 5. Longitud de botón de las plantas de rosal variedad “Freedom” con la 

adición de seis compuestos órgano-minerales. 
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Al realizar la correlación entre las variables DT y LT presenta una tendencia 

línea con un efecto positivo, esto sugiere, a medida que incremente la LT el DT 

aumenta, lo cual significa que tendremos diámetros mayores en los tallos más largos 

(figura 6). En la correlación de las variables LB y DB, tenemos que a medida que LB 

aumenta 1 cm el DB incrementa 1.3 cm y debido a eso la tendencia de la línea es 

positiva; a mayor longitud de botón mayor será el diámetro, lo que resulta en flores 

más grandes y por tanto de mayor calidad (figura 7), lo cual se atribuye a la actividad 

que presentan las giberelinas en los procesos de crecimiento del tallo, la floración y 

el crecimiento de frutos, solo por mencionar algunos. Al respecto, Verdezoto (1994), 

señala que frecuentemente el tratamiento con giberelinas aumenta el índice de 

crecimiento vegetativo y las flores de girasol así como el tamaño de los pedúnculos, 

además de que los productos contienen elementos que actúan directamente en el 

incremento del DB y del DT (Padilla 1999). 

 

 

Figura 6. Relación entre el diámetro y longitud de tallo del rosal, variedad “Freedom” 

con la adición de seis compuestos órgano-minerales. 
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Figura 7.  Relación entre diámetro de botón y longitud de botón del rosal, variedad 

“Freedom” con la adición de seis compuestos órgano-minerales. 
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La correlación echa para las variables LT y LB muestra un ligero descenso en 

la tendencia y hace que la línea exponencial sea negativa. Esto quiere decir que a 

medida que incrementa la LT 1 cm la LB disminuye 0.02 cm; entre mayor sea la LT el 

botón floral será más pequeño (figura 8). En este sentido, en la relación entre las 

variables DT y DB, la línea de tendencia es negativo, lo que significa que a medida 

que el DT aumenta disminuye el DB, en otras palabras, a medida que los tallos son 

más gruesos el botón floral es más pequeño (figura 9). En ambas situaciones se 

demuestra que las flores obtenidas serán de baja calidad, debido a que son estos 

parámetros los que definen el precio en el mercado y los estándares de calidad 

nacional e internacional. Como ya se mencionó, según Saborío (2002), los distintos 

tejidos y órganos de las plantas responden de forma diferente a los reguladores (aun 

en condiciones similares), puesto que se pueden ocasionar reacciones secundarias a 

la aplicación de estos elementos y, donde la edad de la planta provoca una variación 

de los efectos en los diferentes estadíos. Otros factores que intervienen en dicha 

respuesta son la capacidad del tejido de absorber el regulador, la concentración de 

los receptores al regulador, las reacciones entre el receptor y el regulador y la 

actividad de las enzimas que metabolizan los reguladores. 

 

Figura 8.  Relación entre longitud del tallo y longitud de botón del rosal, variedad 

“Freedom” con la adición de seis compuestos órgano-minerales. 
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. 

 

 

Figura 9.  Relación entre diámetro del tallo y diámetro del botón del rosal, variedad 

“Freedom” con la adición de seis compuestos órgano-minerales. 
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V CONCLUSIÓN 

 

La combinación de todos los productos realizó efectos positivos en la longitud del 

tallo y del botón floral, mientras que las algas marinas en el diámetro del botón y los 

ácidos húmicos y fúlvicos en el diámetro del tallo. 

 

 

 

RECOMENDACIÓN  

Los resultados del presenta trabajo sugieren que la aplicación de estos órgano-

minerales pueden ayudar a los productores para competir en el mercado debido a 

que aumenta la LT y DB, pues estos son componentes de la calidad de esta flor de 

corte.  
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