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I N T R O O U C C I O N 

Considerando que ·en nuestro Pafs la producci6n del 
Sector Agrícola. se basa tradicionalmente en cultivos anuales, 
Hortícolas y Perenes, l'os .cuales son ~no deJlos principales 
apoyos en que se sustenta la Economf~ Nacional, ·he consider! 
do que la realizacidn de este trabajo sea un aporte pa~a ~1 

desarrollo de t~cnicas de producci6n, que actualmente. sdlo urr 
pequefto grupo de Floricultores llevan a cabo de manera muy 
rudimentaria en algunas regiones de los tstados de México, Mo
relos y Michoacán, principalmente. 

Por lo tanto, en el de~arrallo de este trabajo se d! 
tallará eT proceso 16~ico a seguir en la produccidn de clave-
les de alta calidad, basado en experiencias personales adquiri 
das durinte mi ~erfodo de tribajo en FLORES DE O~CIDENTE, S.de 
P.R., de R.L., en el Mu.nicipio de Ocampo, Mich., en donde se
cuenta con la asesoría de técnicos Colombianos y Norteamericanos~· 

teniendo éstos una basta experiencia en las distintas áreas que 
dan forma a la estructura de una empresa productora de clavel~s 

para exportación. 
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e s J E T O S 

~e~cr1o:r 1a me~odoicg1a y princ~paies 

aspectos en que se basan 1as técnicas -

para la producción intensiva de clavel 

oaJO invernadero. 

2.- Lograr que las personas interesadas en 

€1 conocimiento y aplicación de dichas 

:écnicas, puedan util~zar éste, como -

fuente de información para trabajos PO! 

teriore~. 
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A N T E C E D E N T E S 

La historia de los claveles como planta cultivada 
se remonta a los primeros días de la jardinería en Europa, y 
después de siglos de Selección Poliploidia e hibridación, el 
clavel moderno guarda escasa semejanza con su progenitor sil
vestre. De éste, se cree que ha sido de el litoral Medite
rráneo del Sur de Europa. Este fué recogido para hacer gui~ 
naldas en los tiempos clásicos,y durante mucho tiempo para a
romatizar los vinos. Hoy parece que existe en estado silve~ 
tre en muy pocas localidades; presumiblemente hace mi años 
era mucho más común, y su arcana desaparición puede atribuirse 
a su popularidad y utilidad. Permanece en ciertas áreas ro
cosas, como por ejemplo e1 Peñón de Gibraltar, Sicilia y Cerd! 
ña. Por Francia parece asoci~do con las ruinas de viejos cas-
tillos y mansiones. Se piensa que fué introducido en Inglate-
rra poco después de la invasión de los Normandos, y una forma 
ha sido conocida durante mucho tiempo sobre las ruinas de cier
tos castfllos en Grari Bretaña ( por ejemplo, en los castillos de 
Rochester, Deal, Westonhanger en Kent}. 

Esta planta silvestre tiene naturalmente una sóla flor 
y existe en varios tonos de rosa y ocasionalmente también en 
blanco y carmesí. El aroma también varía y puede suponerse que 
la selección para colores oscuros y aromas intensos, timbién se 
practicó desde los tiempos más remotos. Una forma doble fué co
nocida en Inglaterra a mitad del Siglo XVI; Moreton(1955}, decl~ 
ra que Stow dió como fecha de introducción 1567 y dice que fué 
traída de Holanda; Gerard ("1957) escribe en su Herbal: "Hoy 
día, bajo las mismas Caryophyllus, están comprendidas diversas 
suertes de tan varios colores y distintas formas, que un gran v~ 
lumen no sería suficiente para trater a todas ellas en particular"; 
describe y enumera el Gran Clavel ~oble, y un número de flores 
Clave Gilly simples y dobles, la primera era generalmente culti
vada en macetas, de forma que era posible darle protección de in 
vierno; la última era considerada resistente. 
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Linneo, al describir en 1753 todas las plantas conoci~ 
das por él, se encuentra en dificultades con los claveles, a los 
que dió el nombre de Dianthus-Caryophyllus; él reconoció tres -
variedades de las plantas cultivadas y pensó que su origen est~ 
ba en el clavel común de Los Alpes (D.Sylvestris Wulf). Mientras 
que éste está en el mismo grupo de plantas que el D. Caryophyllus, 
es una planta densamente espesa, con hojas más estrechas y flor 
rosa sin aroma, y parece menos probable que haya dado origen a 
las plantas cultivadas,que la planta de ramas extendidas con ho 
jas más anchas y a menudo con aroma. 

El clavel 
gue de otras formas 
recto, ta 11 o floral 
creé que procede de 

cultivado 
de jardín 
más 1 argo 
Francia y 

ahora a esc~la comercial se distin
por sus hábitos de crecimiento: e
Y producción continua de flores; se 
en un tiempo se pensó que Dalmais 

de Lyons fué el primero que cultivó éste tipo. Se ha dicho que 
lo tuvo por hibridación alrededor del año 1844; evidencias post! 
riores señalan el hecho de que claveles de este tipo se habían 

,cultivado en Ollioules ya en 1750 y que eran conocidos como -
Mayonnais y como Clavel de Mahon; sin embargo, resulta evidente 
que un desarrollo posterior tuvo lugar en Francia, en 1852 un 
número de variedades que eran conocidas como Clavel Remontant fu! 
ron importadas de Francia a los Estados Unidos de Norteamérica por 
Charles Marc, un florista Francés que vivTa cerca de New York; 
todo esto dió lugar al llamado"American Tree Carnation~ del que 
salieron un gran número de variedades, especialmente durante las 
dos últimas décadas del Sig1o XIX. 

El"British Tree Carnation", como fué llamado original
mente, fué primero introducido en Inglaterra desde Francia hacia 
el año 1856, y más tarde fué introducido el "American Tree Carna
tion". Los cultivadores de flores para los mercados vieron rápi
damente las posibilidades comerciales de éste nuevo tipo, y se 
concentraron en la formación de variedades que produjesen flores 
apropiadas a los requerimientos de los mercados, repecto a la 
forma, pétalo y color. 



CAPITULO III 
-s-

Al mismo tiempo, muchas variedades fueron aparecie~ 
do en Estados Unidos, y ya se ha dado una descripc1dn por·
Holley y Backer ( 1963). La variedad Wil1iam Sim, llamada 
asf por su obtentor, se produjo en Maine en 1938, y la ma
yor~a de las modernas variedades cultivadas hoy proceden de 

esta variedad. 
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DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

l. LOCALIZACION: 

El ~rea de estudio se encuentra u~icada en el Munic! 
pio de Ocampo, Mich., localizado al Noroeste de la Cd. 
de Zitácuaro, aproximadamente a 25 Kms. de ésta, que
dando situada entre las siguientes coordenadas geogr! 
f1cas: 

34' 
20' 

y 19° 37' de Latitud Norte 
y 100° 22' de Latitud Oeste 

con una superficie aproximada de 30 Has., de las cuales 
18 son áreas destinadas para el cultivo del Clavel. 

2. LIMITES GEOGRAFICOS DEL MUNICIPIO: 

- Al Norte limita con el Municipio de Angangueo. 
- Al Sur con pequeñas propiedades y con el Poblado de 

"El Paso" 
-Al Este con el Poblado de "El Arenal", y 

Al Oeste con areas forestales propias del mism~ Muni 
cipio. 

3. VIAS DE ACCESO: 

Las principales vías de acceso son las siguientes: 

Carretara Federal Toluca-Morelia, entroncando a 9 Kms. 
de la Cd.de Zitácuaro, en el Poblado de San Felipe, con 
la Carretera Estatal Zitácuaro-Angangueo. 





----·---
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CARACTERISTICAS ECOLOGICAS 

l. S U E L O S : 

El Area de Estudio data del Periodo Mezozoico; el suelo 
que predomina es el designado como "Conglomerado" 

2. C L I M A : 

El tipo de clima predominante se detalla a continuaci6n. 

- C Clima Templado Húmedo. 

- C(W2) El m~~ húmedo de los templados subhúmedos, con 
lluvias de verano, con un coctente P/T > 55.0 

- W Ragtmen de lluviat de verano¡ por lo menos 10 
ieces mayor cantidad de lluvia en el mes más hi· 
medo de la mitad caliente del año que el más se
co, un porcentaje de lluvia entre 5 y 10.2 de la 
total anual. 

- b Verano fresco largo, tempe.ratura media al mes más 
caliente entre 6.5 y 22°C 

SIMBOLOS REFERENTES A LA OSCILACION ANUAL DE LAS 
TEMPERATURAS MEDIAS MENSUALES. 

- i' ISOTERMAL, oscilaci6n < 5°C 

OETENAL.-Carta Climática 14Q-V 
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3. PRECIPITACION V TEMPERATURA: 

La precipitaci6n promedio es de 800 mm. al aRo, que
dando distribuida entre los meses de Junio - Septiembre 
principalmente. 

Las temperaturas registradas durante el período 79- 80 
(Nov. Oct.) son las siguientes: 

T * MINIMA ABSOLUTA T * MAXIMA ABSOLUTA 
oc oc 

Nov. - 3 Nov. 24.5 

Dic. - 1.5 Dic. 26. 5 

Ene. - 5.0 Ene. 28.9 
Feb. - 1.7 Feb. 30.0 
Mzo. 1.6 Mzo. 29.0 
Abr. 1.1 Abr. 30.0 
May. 4.4 ANUAL-5°C May. 27.7 ANUAL 

Jun. 10 Jun. 22.2 
Ju 1 . 4.4 J u 1 . 26.6 
Agto. 8.8 Agto. 23.8 
Sept. 4.7 Sept. 21.6 
Oct. 3.6 Oct. 20.2 

T * MINIMA PROMEDIO T * MAXIMA PROMEDlO 
oc oc 

Nov. 3. 3 Nov. 21.1 
Dic. 2.7 Dic. 20.9 
Ene. 2.2 Ene. 21.3 
Feb. 2.1 Feb. 26.6 
Mzo. 2.5 Mzo. 23.0 
Abr. 3.8 Abr. 26.7 

3o•c 
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T * MINIMA PROMEDIO T * MAXIMA PROMEDIO 
oc oc 

May. 7.1 x 7°C Anual May. 25.5 ~ 22.5 Anual 

Jun. 14.2 Jun. 17.2 

J u 1 . 10.5 Ju 1 • 23.9 

Agto. 12. 5 Agto. 22.7 

Sept. 12.1 Sept. 22.2 

Oct. 11.5 Oct. 20.3 

T * PROMEDIO 
Nov. 11.9 
Oic. 13.8 
Ene. 11.8 
Feb. 13.8 
Mzo. 13.0 
Abr. 15. 2 
May. 17.1 X 14.8 Anual 
Jun. 15.7 
Jul. 18 o 
Agto. 16.6 
Sept. 16.2 
Oct. 15.4 

PERIODO: Nov. 1979 a Oct. 1980. 

.. 



1 1 
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4. OROGRAFIA E HIDROGRAFIA: 

Esta zona se caracteriza porsener elevaciones orográ
ficas notorias; existen varios cerros en la parte Norte 
y Suroeste, los cuales exceden a los 3,100 mts. de al
titud. 

Los ríos son: Rfo Puerco y Rfo El Salto, siendo el prim~ 
ro el principal. 

S. VEGETACION: 

La vegetación que predomina (*) es un bosque de Coníferas, 
Fagaceas y Latifoltadas. Dentro de las Coníferas se en
cuentran las siguientes: 

El Pino, en el cual se encuentran los siguientes g~neros 
y especies: 

- Pinus Pseudostrobus - P. Moctezumae 
- P. Teocote - P. Lei ophyll a 
- El Oyamel 

( Abies Religiosa) 
- Cedro 

( Copresos Lindley) 

Dentro de las Fagaceas se encuentran el Encino y Roble-

- Quereos Rossi - Quereos Trel 
- QuerCDs Salisifo11a - Quereos Cirinata 

Además se localizan Latifoltadas, Alamos, Acuminata y 
Arbutus sp., los cuales son el Aile y el MadreRo respec
tivamente. 

(*) Datos tomados de la Administración Forestal No. 1 
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PRODUCCION DE CLAVEL BAJO INVERNADERO 

VI.l DESCRIPCION BOTANICA DEL CLAVEL: 

De acuerdo al sistema de clasificaci6n creado por Engler 
en el a~o 1892, en el cual hace menci5n a 13 qrandes d! 
visiones en el grado verdadero de parentesco evolutivo 
entre las diversas especies vegetales, la desc~i~cidn bi 
t~nica del clavel se menciona ~n la divisidn No.13 de su 
Sistema Natural de ·c1asificacidn, que es el sig~iente: 

DIVISION 
DIVISION r r 
OIVISION III 
OIVISION IV 
DI VIS ION V 
OIVISION VI 
DIVISION VII 
DIVISION VIII 
OIVISION IX 
DIVISION X 
OIVISION XI 
DIVISION XII 
DIVISION XIII 

SubdiVisión 
Clase 
Sub-clase 
Orden 
Familia 
Género 
Especie 
Nombre Cien
tífica. 
Nombre común 

Schi zophyta 
Phytosacodi na 
F 1 a.g a 11 ata e 
Di nofl aga 11 a tae 
Oacillariophyta 
Conjugatae 
Chl orophycea.e 
Charophyta 
Phaephyceae 
Rhodophyceae 
Eomycetes 
Embryophyta Asiphonogama 
Embryophyta Siphanogama 

Angiospermae 
Dicotyledoneae 
Archichlamydeae 
Centrorperma.s 
Cariophilaceae 
Dianthus 
Cariophyllus 
Oianthus-Cariophyllus 

Clavel 
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VI.2 GENERALIDADES DEL CLAVEL: (**3) 

A. Tªcnicas de Crecimiento.- Algunas de las Tªcnica~ de 
Crecimiento aceptadas para mayor calidad y producción, 
qu~ se utilizan para obtener un alto nivel de cultivo 
dél clavel, son las siguientes: 

-.. 
l. Plant·ación directa para utilizar el crecimiento natu

ral rápido de los cortes cultivados; reducción de M. 
de Obra y menor ~Dsibilidad de contagio y propaga
ción de enfermedades. 

2. Riego automático para lograr que sea uniforme, reduc
ción de trabajo y evitar la compactación de la tie
rra. 

3. fertilización por inyección para asegurar niveles de 
fe r t fl i z a e i ó n a d.e e u a dos , red u e e i ó n de trabajo y de 
pªrdidas de producción final debido a errores origi
nados por la fertilización manual. Ventajas de com
pensación de costos de instalación y operación. 

4 . Es p a e i a do de ex e 1 usas par a a y u dar a 1 a r á pi da ·d if u-
sión ·del movimiento del aire entre las plantas, faci
litando el control de insectos y enfermedades, enjau-
1amiento de plantas, fertilización y riego, asf como 
la cosecha de las flores. · 

5. Regulación de la temperatura a travªs del uso de sis 
temas de aire de abanico y de almohadilla para enfria
miento durante el dfa, en perfodos de elevada tempe
ratura durante el a~o. y ventilación por tubos de -
convección durante otros perfodos del afto. 
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Estos dos tipos de instalaciones deberán ser cla 
sificados altamente entre los factores responsables 
del crecimiento de la producción y de· reducir la 
cantidad de rajaduras. 

5. La adopción del enriquecimiento del C02 en la atmó~ 
fera del invernadero. Esta práctica debería en ~ran 

medida ser uno de los más significativos elementos 
de control de la producción y dei control de la ca
lidad de que disponen los floricultores. Las tnve~ 

tigaciones han demostrado aumentos de rendlmientos 
de 30-35% , y muchos de estos incrementos ocurren d~ 
r~nte perfdos en que el mercado retprna justiftcad! 
mente· los gastos adicionales. 

La industria debe gratitud a los trabajadores de la 
tnvestigación de varias universidades, los cuales 
~an reunido la información llevad~ a la apl"icacldn 
comercial de las notas técnicas mencionadas. Esta 
1 ísta es sólo una pequeña parte del programa total, 
ya que no se ha hecho mención del tremendo esfuerzo 
empleado en la detección y control de los ~roblemas 

de nutrición, enfermedades e insectos .. 

Al mismo tiempo oue lá lista qe té·cnic.as-a.rriba se
ñaladas parece ser formidaole, son esenciales para 
una aceración de crecimiento del clavel exitosa. T! 
niendo éstas en mente tal vez serfa bueno praduar 
su operaci6n y descubrir aue técnica se puede adDR 
tar para que nos iieven a incrementar las ~anancias. 

S . P r ~ p 3 n e ' {:_n de 1 a· : 1 e r r a . 
3a ~Aoe tomar todo el tiempo que sea nece~ario para pr! 
;ar~r los canees donde el clavel será plantado. La pr! 
par3c 1dn d~ la t1e~ra determinará en. gran.medida la pr~ 

""rtivi<"li!rl tle la pl~n~a. 
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Los oroductores de clavel en la mayorfa de los casos 
tienen a su disposición la materia orginica que pue
da aligerar en forma muy eficiente las tierras de in
vernadero. Mientras que el Abono Canadienst y Ale
m¿n de Peat Moss funciona muy bien, otras formas de 

materia organica, tales como hojas, tabaco, paja, cás
cara de cacahuate y otras, pueden desemoeftar el traca
jo igual de bien y a un costo más razonable. 

La razón de ésto, está probablemente re1acionada a la es
tructuración de los microo~ganismos ae la tierr~ y la 
subsecuente liberación oe C02. El uso de paJa u otras 
formas de matertas orgánica~ isoeras es unE nri:tica eco
nómlca y ha probado ser un estimulante m~~ efectivo oar~ el 
crecimiento de las plantas en ti.erras vieJaS oe invernaderb. 

D. Esterilizaci~n Qufmita. 

Las ra,ces de las plantas d• clave1e~ son muy sens1t1vas 
a los compuestos de Bromuro. y por esta razón no deberán 
ser plantadas en tierras tratadas con ellos, a menos que 
la tierra sea excepcionalmente bien aePeada después del 
tratam1ento. Se deberá revo)ver la tierre var1as veces cuando 
la temperatura de la misma esté suficientemente calierrte para 
l~berar los gase~ y oerm1ti~ una aereaci6n de cuando menos 2 

s.emanas de intervalo entre la ~asHicación y 1a plantarión. 

EsteMilizactón con Vapor. 

La esterilización por vapor oara las tierras del clavel es 
un;; ••·;:ctic<: tar1 ~.:sua1 come¡;< creC1miento de c1ave1e:. S!MS; 
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- pero justamente porque es una vieja pr!ctica, no quiere 
decir que sea muy simple hacer este importante trabajo. A 
continuacidn se enumeran algunas sencillas reglas a seguir 
para lograr un buen programa de· esterilización por vapor. 

l. Una semana, o diez días antes de levantar la cosecha, 
desalar vigorosamente las bancas con 2 6 3 riegos vigo
rosos en sucesión. Es mucho más fácil remover las sales 
solubles antes de plantar que después de hacerlo. 

2. La tierra deberá humedecerse uniformemente. Deberá ser 
posible hacer una bola de tierra que permanezca junta, 
pero que se rompa cuando se le aplique presión con el 
índice y el pulgar. 

La forma más eftctente y económica de aplicar vapor a la 
tierra, es a través de tuberías perforadas y semi-enterra
das, o tuberías de barro. Estas deberán colocarse de tal 
forma, que la distancia de la tubería a la cubierta sea 
cuando menos la distancia de la tubería al fondo de la banca. 

El vapor se mueve casi dos veces más rápido hacia arriba 
a través de la tierra, que hacia abajo o lateralmente. 
Considerando que el vapor se mueve rápido hacia arriba, es 
ventajoso para los floricultores planear la colocación de 
las tuberías de vapor permanentemente en las construcciones 
nuevas y asegurar la buena aereación y drene durante el 
proceso. Esto es especialmente verdadero en plantaciones 
en camas d~ tterra . Las plantaciones en camas de tierra que 
han mostrado enfermedades o senales de nematodos, necesitan 
can frecuencia cuidados adicionales durante la esteriliza
ción para asegurar un control completo, porque a·menudo es 
difíctl en camas de tierra penetrar con el vapor a las raí 
ces profundas. 



CAPITULO VI 
- 16 -

F. Plantación, Espaciado y Sostenimiento. 

l. ~l!n!a~iQn_Dir~cta~- Este sistema es considerado por la 
mayoría de los floricultores como el que ofrece el mayor 
número de ventajas, especialmente cuando el área de cre
cimiento está. enfriada y húmeda. Este sistema elimina 
la labor de replantar, asf como el dafto que ocurre al ha
cerl~. El riesgo de que se quebren y la necesidad de sa
car la rafz se evita, al igual que las enfermedades de las 
hojas. Proporciona la atmosfera óptima para obtener una 
ramificación fuerte de la planta. 

Las"camas nodriza" y patios de plantación tienden a pro
mover un follaje grande con menor producción. La planta
ción directa es una práctica aceptada, y los productores 
de cortes progresivos están ajustando los cortes para res
ponder a esta práctica. Cortes de raíz se encuentran dis
ponibles durante todo el afta para plantación directa. 

2. Plantación en "Camas Nodriza~ La única razón para usar 
este sistema es que el espacio requerido para la planta
ción directa pueda producir un retorno mayor que el costo · 
de crecimiento de los cortes en una cama nodriza y traspla~ 
tados después. Si de cualquier forma se decide utilizar 
este sistema, debemos recordar que existe un riesgo de p€r
didas en las .producciones futuras si los cortes vienen muy 
blandos y la sombra reduce los últimos brotes y ~u vigor. 

3. Plantación en el Campo. Este sistema está desapareciendo 
rápidamente debido a la labor adicional que requiere, y 

a la falta de control sobre la atmósfera de crecimiento. 
Los problemas de la lluvia, enfermedades, insectos y con
trol de humedad, sirvieron para hacer notar las desventajas 
del método de plantación en el campo, al comprarlo con la 
plantación directa. 
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4. f.l!nia.f.i.Q.n_ t_o.E_o_Ptof.u!!.d!.· No importa el sistema de plan
tación que se use, nunca se deben plantar los cortes m~s 
profundos de lo que estuvieron en la cama de propagación. 
A la luz actual, con tierras abiertas, los cortes a menudo 
se arquean despu~s de plantados, exponi€ndose a los proble
mas de aereación y enfermedades. Una rápida reafirmación 
de la tierra antes de plantar ayuda a resolver el problema. 

Esto puede hacerse simplemente pasando un rodillo liviano 
sobre la tierra, o humedeciendo 2 veces antes de plantar. 
No nos debemos preocupar por los cortes que caigan después 
del primer riego, es más importante mantener una mezcla a
decuada de la tterra y humedad la primera semana después 
de la plantact6n~ Los cortes que no estén erectos pueden 
ser enderezados a cualquier tiempo dentro de una semana y 
todavfa tendrán un crecimiento adecuado. En efecto, aún 
si se les deja sólos, un nuevo crecimiento erect~ crecerá 
pronto. 

G. Espaciado. 

El espaciado adecuado depende del tama~o de las plantas en 
el tiempo de sembrado, la variedad, la luz disponible, du
ración y ttpo de programa de corte. El espaciado más POP! 
lar actualmente es de 6 X 8" para un sólo corte, o progra
ma de corte y medio. 

H. ~· 

Una de las principales razones para la reducción en el po
tencial de la cosecha, es la falta de apoyo y enjaulamiento 
del nuevo brote, el cual es frecuentemente insuficiente 

durante la historia de la cosecha. 
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Es esencial que el soporte esté colocado en su lu~ar 

antes que el crecimiento pueda presentar debilidad, 
vástagos quebrados, que no sólo reducen la producción, 
sino que frecuentemente constituyen una barrera para 
la graduación y mercadeo. 

El enjaulamiento de una nueva cosecha nunca es un tra
bajo terminado y deberá ser considerado tan importante 
como el corte de los retoños. Es particularmente impor 
tante durante el primer año, si se pretende mantener la 
producción por más de un año, programar el potencial del 
segundo año fuera de las bases del segundo año. El en
jau1~miento en las cosechas de 2 años es dfffcil y ocupa 
tiempo;y acoplado ésto con la dificultad de corte en gr~ 

do constante y longitud del retoño adecuada, los culti
vadores encontrarán las cosechas de 2 años cumplidos po
co económicas. 

Fertilización y Riego. 

La planta nunca absorbe agua solamente, sino que cons
tantemente toma pequeñas cantidades de fertilizante con 
el agua que consume,y la correlación entre el crecimien
to con el agua y los nutrientes que una planta necesita 
es muy estrecha. 

En el caso de que se detecten desórdenes de nutrientes 
inexplicables, será recomendable hacer un análisis foliar 
conjuntamente con un análisis regular de la tierra. Re
cientemente se ha notado que ~1 enriquecimiento de C02 
eleva los requerimientos nutricionales y se han detecta
do deficiencias en los casos en que la fertilización no 
fué la requerida para incrementar el crecimiento que 
acompaña al enriquecimiento del C02. 
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Ri!g~ Au!o~á!iso~- No es poca común que el costo de 
la mano de obra de riego sea mayor del 20% del total 
general en este renglón. No obstante, estudios reali
zados muestran que éste puede ser reducido hasta un 3% 
si el riego se hace automático. Por lo tanto, cualquier 
cultivador que no instale riego automático está desper
diciando una oportunidad de reducir el costo de produc
ción y de mejorar la calidad. 

Siste~a_d! fu!n!e!._ Para este sistema se utiliza un 
tubo de plástico semi-rfgido alrededor del perímetro de 
la cam~. con boquetes esparcidos aproximadamente 20 - 30". 
El agua es roctada en forma de abanico hacia el centro 
de la banca, pero el rocfo se mantiene suficientemente 
bajo para mantener el follaje seco, ayudando al control 
de enfermedades. 

~f!t~m! fe~f~.- Riega la banca por acción capilar. Son 
tubos de poliettleno negro con pequeftas .perforaciones que 
se colocan entre las hileras de las plantas después de 
la plantactón. 

La colocactdn de los agujeros distribuye el agua en re
lación a las necesidades de humedad de la tierra. Este 
ststema requiere de grandes volúmenes de agua y la banca 
deberá ser nivelada adecuadamente para que opere satis
factoriamente. 

~i!t~m! ~e_R~c!o_y_d! filtra~o_p~r_M!n~u!r!·~ Son rela
tivamente los más nuevos sistemas, utilizados con mayor 
frecuencia cuando los sistemas de riego antiguos no P~! 

den suministrar las grandes cantidades requeridas en 
éstos. 
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Son senciilos de instalar y tan satisfactorios como 
cualquiera de los sistemas automáticos para economizar 
en M. de O. 

Cualquiera de estos sistemas puede ser empleado para 
la inyección de fertilizantes, permitiendo un gran con
trol de la fertilidad y una economía posterior en M. de 
o. 

No importa que sistema se use, se deberán aplicar sufi- ' 
cientes cantidades de agua en cada riego, para que aproxi 
madamente el 10% del agua aplicada gote~ a travªs de la 
banca para agregar aereación apropiada y prevenir la for
mación de sales solubles. Los investigadores advierten 
a los usuarios de elementos fertilizantes menores, que 
sean cautelosos, el limite existente entre las necesida
des de la planta y el exceso es poco notorio, y el exceso 
puede ser nocivo y frecuentemente dificil de lavar. 

Sales Solubles. 

Siempre se debe agregar suficiente agua para humedecer la 
tierra completamente y aplicar un 10% adicional para la
var cualQuier acumulación de sales en la tierra. La ali
mentación constante permite que los niveles de sales se 
mantengan en la región donde ocurre la respuesta óptima 
de crecimiento sin una formación de sales. 

Los niveles elevados de sales pueden ser especialmente 
serios cuando la cosecha se encuentra en cualquiera de 
las siguientes etapas de desarrollo: 

l. En el tiempo de la aparición de vástagos puede redu
cir considerablemente el número de brotes. 
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2. En el tiempo m!ximo de corte puede reducir el reto~o 

de la planta, asf como la calidad al corte y flores 
subsiguientes. 

Un instrumento llamado Analizador de Tierra Solubridge 
se encuentra a la venta para los cultivadores. Su pro
pósito es simplemente mantener el nivel de sales sol~ 
bles en la tierra. Cualquier operación grande de cr! 
cimiento de flores obtendrá gran utilidad de este a
parato para el control de la fert~lidad de la tierra. 
Los extenstontstas nos indican que el 80% de los pro
blemas de la tierra con los que se topan son origina
dos por las sales. 

K. Ttempos y Tipos de Despunte. 

Los despuntes pueden ser: 

l. Sólo o terminal' 
2. Despunte y medio 
3. Despunte doble. 

No importa el sistema de despunte que se use, ~ste no de- . 1 
be hacerse hasta que no se vea la evidencia de crecimien- 1 

to en las axtlas de las hojas, y estemos seguros de dejar 1 
cuando menos 4 - 5 nudos fuertes abajo del despunte. El 
sistema de despunte y medio es cada vez más usado por los 
floricultores en la actualidad. 

L. Cosecha Controlada Holiday( para festividades especiales) 

Aún cuando ésta es todavfa experimental, algunos cultiva
dores están tratando de obtener ventaja de la consisten
cia me3orada de los despuntes actuales, usándolos para 
planear los cortes de las plantaciones directas sencillas 
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- en dfas festtvos especfficos del mercado, y tambi~n 
como suplemento para asegurar el grado de consistencia 
y ca1tdad durante 1os perfodos diffciles de crecimiento. 

AQn no se conocen todos los factores responsables de éxito, 
pero la tdea se est8 desarrollando rápidamente y la con
fianza en el éxtto está contagiando a otros. El más exi
toso hasta la fecha ha empleado la siguiente t~cnica, ha
ciendo algunas modificaciones donde parecfan necesarias 
por el c1 tma. 

a. Esta pr8ctica ha stdo muy exitosa en establecimientos 
que tienen sistemas de atre de almohadillas hQmedas, 
y/o ventt1actón por tubos de convección para el control 
de las temperaturas. Los mejores resultados se han o~ 

tenido donde se practtta tambi~n el enriquecimiento 
de1 C02. 

b. El agua y el fertilizante nunca deberán limitarse, y 

los productores que utilizan fertilización por inyec
ctdn y riego autom&tico, producirán probablemente más 
facilmente la cosecha deseada. 

c. El espaciado de las plantas deberá ser 3" x 6" o menos 

d. Despuntar la planta dentro de los 23 - 28 dfas despu~s 
de la plantación, pero no antes de que las plantas es
t~n creciendo activamente. El bajo despunte es reco
mendado para reducir el número de plantas que serán 
podadas. 

e. El podado selectivo temprano, o el adelgazamiento a 
3 - 4 brotes vigorosos por planta, deber& practicarse 
para acelerar la floración. 
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f. El descogollo y soporte de las flores deberá hac~rse 
rápido para reducir las posibilidades de partiduras 
o desgarres. Es posible usar cajas de alambre sold! 
do para soportar la cosecha. 

g. Elevar la caja soporte en la medida que crece la co
secha ( similar al sistema usado en el crisantemo), 
eliminando así el trabajo de amarrar para soportar. 

h. El tiempo total de la cosecha se calcula en 24 sema
nas desde la fecha de plantación hasta el primer cor 
te de las flores en Diciembre. Tiempo adicional será 
necesarto para floractones posteriores. 

i. Los calendartos sugeridos desde el despunte, pueden 
calcularse en una tabla de tiempo. Se sugiere que 
cuando me~os se permita un periodo de crecimiento de 
23 - 28 dfas desde la plantación hasta el despunte. 
La hábtl regulación de las temperaturas es un factor 
importante para alcanzar alta calidad en las flores 
con tallos fuertes. Debido a que los factores de cul_ 
ttvo responsables del crecimiento óptimo y rápido 
están siendo practicados, no es diflcil entender en 
que medida la temperatura del dfa o de la noche pue
den producir tallos débiles, fiares faltas de color, 
y un exceso de desgarres. 

Sin embargo, en las flores con las que se usa el en
riquecimiento del C02 con este sistema de cosecha, se 
ha encontrado ventajoso desarrollar esta cosecha a 
una temperatura ligeramente más elevada que la que 
está en el sistema de cosecha normal. 
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f. El descogollo y soporte de las flores deberá ha~erse 
rápido para reducir las posibilidades de partiduras 
o desgarres. Es posible usar cajas de alambre sold! 
do para soportar la cosecha. 

g. Elevar la caja soporte en la medida que crece la co
secha ( similar al sistema usado en el crisantemo), 
eliminando así el trabajo de amarrar para soportar. 

h. El tiempo total de la cosecha se calcula en 24 sema
nas desde la fecha de plantación hasta el primer COL 

te de las flores en Diciembre. Tiempo adicional será 
necesarto para floraciones posteriores. 

i. Los calendarios sugeridos desde el despunte, pueden 
calcularse en una tabla de tiempo. Se sugiere que 
cuando menos se permita un periodo de crecimiento de 
23 - 28 dfas desde la plantación hasta el despunte. 
La hábtl regulación de las temperaturas es un factor 
importante para alcanzar alta calidad en las flores 
con tallos fuertes. Debido a que los factores de cul_ 
ttvo responsables del crecimiento óptimo y rápido 
están siendo practicados, no es dificil entender en 
que medida la temperatura del dfa o de la noche pue
den producir tallos débiles, flores faltas de color, 
y un exceso de desgarres. 

Sin embargo, en las flores con las que se usa el en
riquecimiento del C02 con este sistema de cosecha, se 
ha encontrado ventajoso desarrollar esta cosecha a 
una temperatura ligeramente más elevada que la que 
está en el sistema de cosecha normal. 
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Elevar la temperatura de la noche entre 56 - 40" 
resulta ventajoso. La temperatura de 70"F Y más 
elevadas son utilizadas en conjunto con este sis
tema nocturno. Se sugiere que se practique el e~ 

riquecimiento del C02. No es necesario iniciar la 
ventilación sino hasta que la temperatura diurna 
en el área de crecimiento alcance 70 - 72°F para el 
máximo crecimiento. Los productores que no tienen 
ventilación o C02 artificial, probablement€ encuen
tren más benéfico usar las temperaturas de enfria
miento por la noche y ventilar temprano para que la 
temperatura alta se eleve sobre la cosecha. 

Cuando sea posible, se intentará obtener el punto 

de la cosecha reduciendo humedad, fertilizante y te~ 

peratura. Esto deberá ser gradual y requerirá proba
blemente 2 - 3 semanas. Durante periodos de baja in
tensidad de la luz durante el año, es aconsejable re
ducir el uso de fertilizantes con cont€nido de amoni! 
co, tan pronto en la historia de la cosecha como el 
buen crecimiento lo permita. El sustituir los ferti 
lizantes a base de potasio y nitrato de calcio durante 
los perfodos de baja intensidad de la luz y principal 
mente al término de la cosecha, se considera una prác
tica valiosa. 

L. Atmósfera de Crecimiento. 

El crecimiento y la floración están directamente relacio
nados con la luz disponible, y durante el invierno en la 
mayorfa de las áreas de crecimiento la baja intesidad de la 
luz es probablemente el factor más limttante en el creci
miento de la planta; por esta razón, es importante mante_ 
ner los cristales limpios durante el invierno. 
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Los productores que planean obtener un resultado m~xi-
mo de un ~nfriador de almohadilla hQmeda y enriquecimie! 
to del atre con C02, deberán evitar las sombras en todo 
lo posible, y durante el invierno mantener los cristales 
limpios. Con un aumento de luz y el enriquecimiento del 
aire con C02, las cantidades de riego y fertilizante 
necesarios son a menudo mayores de lo que se estimó nec~ 
sario. Estos incrementos son casi los cambios más gran
des que han ocurrido en el cultivo del clavel. Ha llega
do a ser esencial automatizar el riego, la fertilización 
y la ventilación. 

M. Temperatura. 

La temperatura afecta la tasa de crecimiento, el tamaño 
y la forma de las flores, tallos y hojas. Asf mismo, la 
productividad y el mantener la calidad de los claveles. 

Después de considerables trabajos de investigación, los 
investigadores sugieren lo siguiente: 

* 
* 
* 

Sept. lo. 
Oct. 15 
Mar. 15 

PERIODO DE UN AÑO 

a Oct. 5, 
a Ene.15, 
a May.16, 

Temp. nocturna de 54 - 56eF 
Temp. 52 a54°F 
Temp. 54 a 56°F 

Los mejores resultados con el enriquecimiento del C02 
se obtienen cuando se alcanza la temperatura deseada pa
ra el dfa y se mantiene a través del periodo de inyección. 

·Lo anterior a menudo representa elevar el promedio de la 
temperatura del dfa ligeramente, ya que la temperatura 
deseada se alcanza temprano en el día. Lo anterior se 
menciona sólamente como una gufa. 
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·En el verano, la temperatura deseada podrá ser alean· 
zada sólamente mediante un sistema de enfriamiento de 
almohadilla. Se deberá ventilar siempre que la temper! 
tura del invernadero alcance 70°F. 

Un sistema de enfriamiento de aire de almohadilla , 
puede hacer mejoras sustanciales en el crecimiento to· 
tal. Ello permite que las plantas jóvenes se desarro· 
llen más rápidamente y reducen el tiempo entre la la. y 

la 2a. cosecha de 4 a 5 semanas. 

La mejoría en el conjunto general de la cosecha es noto
ria, aún para el observador más casual, y por lo tanto, 
la decisión de enfriar los invernaderos de claveles no 
es muy difícil de tomar. 

El control de la temperatura en otras épocas del año 
no es difícil de alcanzar y es uno de los más importantes 
elementos de la calidad que el cultivador tiene a su dis· 
posición. Generalmente, las bajas temperaturas producen 
mayor grado de calidad y menor producción, mientras que 
las temperaturas elevadas producen el efecto opuesto. La 
acumulación de fluctuaciones de temperatura muy amplias 
son frecuentemente responsables de las rajaduras de ~as 

plantas. Para evitar estas fluctuaciones, la inducción 
de aire fresco deberá alcanzarse sin utilizar corrientes 
de aire caliente. 

N. Enriquecimiento con C02. 
Aunque la experiencia con este factor ambiental es rela
tivamente nueva, se cuenta ya con una amplia gama de in
formación. 
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Los ctentffteos han calculado que una planta tfpi
ca fuerte p~ede uttltzar sólamente 2 % de la 
ene~gfa de los rayos del· sol en el proceso de 
fotosfntests, pero la adfctón de C02 en el aire 
puede tncrementar ésto considerablemente. 

Rectentemente se ha demostrado que los niveles arriba 
de 5 ttempos, ~ue normalmente se encuentran en la at
mósfera de la mayor9a de los invernaderos, ( aprox. en 
1000 partes por millón) puede esperarse que den arri
ba de 35% de tncremento en la producción de claveles. 

El C02 no es sustttuto de la luz del sol, pero hace a las 
plantas m&s eftcientes en su utilización de la luz dis
pontble. 

La mayorfa de los cienttftcos sobre plantas, consideran 
a la luz como un factor mayor en el crecimiento de las 
plantas de Octubre 15 a Abril en la latitud del norte. 
Por lo tanto, el valor del incremento del aire con C02 
es obvto. 

Los m§s grandes beneficios s~ encuentran durante los 
perfodos de mis baja tntensidad de la luz en el aRo, cuan
do ésta y la ventilación están re•tringidas. El C02 es 
un gas ltbre y se esparcerl de una área de alta concentr! 
ción a otra de baja concentración. Por lo anterior, el 
enriquecimiento con C02 no puede practicarse cuando 4 o 
más pulgadas de ventilación se están utilizando. A pesar 
~ 

de ésto, los resultados son suficientemente posittvos 
para garantizar su uso durante otros perfodos. Algunos 
de los beneficios observados son los siguientes: 
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l. Incremento del rendimiento como resultado de acortar la 
baja temperatura típica, baja intensidad de la luz, tipo 
de crecimiento de " rosas de invierno" que ocurre en las 
latitudes del norte, de noviembre a marzo. 

2. Tiempo más corto entre 2 cosechas. 

3. Incremento del peso del secado, reflejado en incremento de 
conservación de calidad. 

4. Durante períodos de enfriamiento, tendencia a nivelar las 
curvas de producción de las flores. 

5. Reducción en los % de grados de baja calidad. 

6. Incremento en la fortaleza de los tallos. 

Para obtener máximos beneficios se deberán tomar en cuenta los 
siguientes requerimientos. 

a. Los niveles deberán mantenerse sobre 750 ppm durante las 
horas de la luz del sol, y la tendencia -a elevar los ni
veles de rango de 1000 a 1500 ppm. Los niveles actuales 
de dióxido de carbono en invernaderos no ventilados y 
aan ventilados, están a menudo muy por abajo del aire del 
exterior, y en algunos casos tal vez alcancen nivele~ su
ficientemente bajos para retardar la producción de eleme~ 

tos al nivel exacto que la planta utiliza el elemento 
preparado; esto quiere decir, por supuesto, que no puede 
ocurrir ningan crecimiento a la planta. Por esta razón 
se sugiere que el C02 se aplique en ~fas de invierno, 
cuando se practica poca ventilación. 
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b. Deber! proporcionarse algan sistema de mezcla y dis
tribución de gas. Se aplica mejor creando algunas turbu
lencias de aire dentro del invernadero, o por el sistema 
de generación. El C02 caliente se distribuye mejor que 
frfo. 

c. Debido al incremento de crecimiento, es esencial que el 
riego y la fertilización sean incrementados para campen
zar, de otra forma la ganancia planeada se perderá por 
otros factores de crecimiento limitantes. 

d. El C02 deber~ estar limpio de impurezas, especialmente 
de componentes de sulfuros. 

e. Las temperaturas mínimas más elevadas deberán usarse pa
ra agilizar el crectmiento de la planta, para reducir la 
pérdida de calor en la ventilación y retener el nivel del 
gas tan alto, y durante tanto tiempo, como sea posible. 

f. Los mejores resultados se obtienen cuando se tiene un 
nivel deseado de gas al amanecer, y se mantiene durante 
tanto tiempo como las prácticas de buena temperatura lo 
permitan. E) equipo productor de C02 deberá arrancarse 
media hora antes de la salida del sol para asegurar altos 
niveles en la maftana temprano. 

Hay algunos sistemas generadores de C02 comerciales en 
, .. e.l .mercado, y los floricultores deben enterarse de las 

limitaciones y ventajas de cada uno de ellos. 

Se duda en asegurar que el enriquecimiento del C02 está 
convirtiéndose rápidamente en una herramienta de trabajo 
necesaria para una buena producción y calidad. La ampli
tud de la aceptación que ha tenido puede verse en el hecho 
de que cerca de 19 millones de Ft2 de invernaderos, sóla-
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mente en los Estados Unidos , están actualmente equi
pados con sistemas de enriquecimiento de C02. 

O. Variedades de Claveles y sus Características. 
Entre los más difundidos y solicitados comercialmente 
podemos mencionar los siguientes: 

l. -ª.l.!_nf.O,!_:_ 
Blanco Sim Mejorado.- Este es el más ampliamente 
producido debido a su tamano y a su alta product1vi 
dad, caracter~sticas que son sus mejores atributos. 
El % de rajaduras es mayor que en el Blanco Sim Ohio. 

U.Conn. Sim # 1.- Es un Sim Blanco de gran pureza 
para los inviernos poco luminosos. Tiene tallo fuer
te y pocas rajaduras, lo que permite calificarle 
bien. Las flores no son tan largas como las del Imp. 
Blanco Sim, nunca es manchado de rojo. 

2. Ro,!_a_P!lid~:-
Nuevo Rosa Sim Mejorado.- Reseleccionado. Tratado 
con calor, obtenido del Nuevo Rosa Peterson; es su
perior a la variedad " Linda "en tamaño y color. 

Nuevo Rosa Sim Peterson.- Seleccionado. Su color 
producci6n y crecimiento son muy similares a los de 
su padre. 
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3. R~j~s~ 

Scania.- El más popular clavel rojo; sobresale 
por su tamaño, color, forma y producción. Sus lar
gas y bien coronadas flores se empacan y mantiene 

bien. 

Scania 3C.- Una selección del Scania; su pro9uc
ción es igual al Scania, con un porcentaje mayor de 

flores. 

4. ~almin_R~s~d~.~ 

.~ 

Dusty.- Un hermoso clavel salmón rosado. La reduc
ción del virus ha mejorado su col&r y forma; un cla-
vel soberbio para empacarse y conservarse. 

Flamingo Sim.- De color salmón rojizo 
de los mejores en su grupo de color. 
dice de rajaduras, excelente calidad 
y conservarse. 

intenso; uno 
Tiene bajo in

para empacarse 

Portrait.- Un Clavel de color salmón rosado sobre
saliente, con un buen hábito de crecimiento. 

5. Am!rlllo_N~r~nia_ 

Color Mandarina.- El más popular clavel de color a
naranjado brillante. S~ produce y mantiene bien. 

6. Ablg~rra~o~ iC~l~r!s_c~m~i~a~o~)~ 

Gayeti (Festivo).- Clavel de color rosa encarnado 
como base, salpicado con puntos rojo brillante. Es 
muy popular. 
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Color escarlata escarchado sobresaliente; sus buenos 
contrastes, bajo porcentaje de rajaduras y crecimiento 
fuerte, proporcionan una marcada mejorfa sobre el tipo 
" aniversario ". 

El crecimiento blanco rayado escarlata más popular. 
Magníficas condiciones para empacarse y conservarse. 

Variedad con manchas rojas sobre un blanco muy puro; 
con más marcas rojas que el S. Arthur Sim, pero menos 
que el Diamante Rojo. 

VI.3 NECESIDADES DE MANO DE OBRA PARA CADA AREA: 

Tomando en cuenta que para la gran mayoría de las per
sonas es desconocido el funcionamiento y la estructura 
operativa de una empresa de estas características, he 
considerado de importancia hacer una breve descr1pci6n 
de dicha empresa, asf como de las necesidades de mano de 
obra para cada área. 

Creo oportuno aclarar que el desarrollo de este trabajo 
está encaminado a describir únicamente las áreas produc
tivas, debido a que en éstas es donde he podido adquirir 
las experiencias al respecto. 
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l. AREA DE PLANTAS MADRE: 

- Superficie: 1 Módulo ó media hectárea. 

- Responsables: Gerente y Coordinador 

- Personal: 12 Operarias 
1 Sobrestante 

2. BANCOS DE ENRAIZAMIENTO: 

- No. de Bancos: 32 
- Responsable: Agrónomo 
- Per~onal : 8 Operarias 

3. PRODUCCION: 

- Superficie 

- Persona 1 por 
módulo 

Responsable: 

6 1/2 Has. distribuidas de la si
guiente fornrC!: 
1 módulo = Media Ha. 
e/ 1/2 Ha. = 12 naves 
1 nave = 8 camas 

12 Operarias 
1 Sobrestante 
Coordinador y 3 Agrónomos respon
sables de áreas. 

4. RIEGO Y FUMIGACION (Area de Apoyo): 
- Responsable: 
- Personal de 

riego 

- Personal de: 
fumigación 

Agrónomo 

3 equipos de 8 operadas c.u. 
3 sobrestantes 

3 equipos de4hombres c/u. 
1 sobrestante 
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5. CLASIFICACION: 

- Responsable 
- Personal 

Agr6nomo 
20 Clasificadoras 
6 Empacadoras 
4 Transportadores de 

flores. 

* Se consider6 esté personal tomando en cuenta que 
a la fecha la empresa está en per1odo de crecimie~ 

to, y por lo tanto, el personal aumentará conforme se 
incrementen las áreas de cultivo. 

* Es necesario comentar también que en el momento de 
mencionar los costos de mano de obra aparece más per
sonal, debido a que en ocasiones se tiene que hacer 
uso de otras personas debido a las necesidades que se 
tienen, considerando que todo el personal no tiene 
la suficiente experiencia, y por lo tanto, su rendi
miento será bajo. 
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DISTRIBUCION DE AREAS DE TRABAJO EN LA FINCA: 

VI.4.1 Area · de Plantas Madres.-

La propagación es la parte vital de todo programa de 
producción de flores para exportación; de la forma 
como se efectúen las labores que ésta implica, depen
der~ la obtención de plantas vigorosas y sanas. 

Comunmente se utiltza la propagación por medio de 
" ESQUEJE", obteniéndose con ésto que la planta con
serve las caracterfsticas más puras de la variedad, y 
adem~s su desarrollo resulta m~s vigoroso y rápido 
comparado con el medio asexual. 

Han sido desarrolladas numerosas técnicas tendientes 
a obtener un producto que reuna las mejores caracterís
ticas de sus Esquejes, así como gara~tizar su comporta
miento vegetativo en los primeros dfas de su desarrollo, 
y al mismo tiempo tener la certeza de que se tienen es
quejes completamente sanos. 

Para lograr obtener todos estos factores, a continuación 
se mencionan los pasos a seguir para el establecimiento 
de un Area de Plantas Madres. 

La mayorfa de los cultivadores han adoptado el sis
tema de construir camas con las siguientes dimensio
nes: 30 mts. largo, 1.10 mts. ancho, 0.40 mts. de es
pesor y .70 - .80 mts. de alto. 
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El material que se emplea en la construcci6n de camas 
puede ser de diferentes tipos. Si se piensa utilizar 
madera será necesario tener soportes suficientemente 
fuertes ( tabicón ) y vigas de 4" x 2", sobre las cua
les se colocan tablas de 12" x 1.10 mts, dejando es
pactos de 1"; como laterales se usan tablas de 12", 
teniendo cuidado de protegerlas con polietileno negro. 

La preparación del suelo es muy importante debido a que 
es ahí donde radica el éxito de la producción. Se nece 
sita un medto que reuna tres características fundamenta 
1 es: 

l. Buen contenido de materia orgánica. 
2. Buena retención de agua 
3. Muy buen drenaje. 

Para lograr ésto, se puede utilizar la siguiente mezcla: 
50% de suelo, 30% de aserrfn, 20% de tezontle mediano. 

Esta se debe realizar a base de un análisis químico pre
vio; es usual hacer aplicaciones de Fósforo por ser éste 
un fertilizante de lenta descomposición. Algunos culti
vadores acostumbran hacer aplicaciones sólidas de Nitró
geno, Potasio y microelemento~ antes de la siembra, pero 
existe el riesgo de que sean lavados con los riegos abu~ 
dantes que se deben efectuar en el arranque de la siembra. 
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De cualquier forma, la aplicación dependerá de las 
condiciones del suelo y de las facilidades que se 
tengan para disponer de los productos. 

La densidad de siembra que generalmente se utiliza 
es de 1,030 plantas en camas de 31 mts. de longitud 
Por 1.10 mts. de ancho. La distribución de las pla~ 
tas es la siguiente: 103 lfneas de plantas ( una 
línea es igual a S pares de plantas), quedando una 
separación entre planta y planta de 10 cms. y entre 
línea y línea de 20 cms. 

Durante la siembra se deben tener los mismos cuidados 
que en Producción, ya que si se dejan las plantas 
enterradas, posteriormente se tendrán problemas de 

enfermedades. 

En las primeras dos o tres semanas después de la 
siembra, se deben dar riegos al follaje para lograr 
mantenerlo turgente y así evitar la deshidratación. 

e) Despunte ( Pinch ), ( Ver. Cap. VI.4.3 K) 

Se debe reqltzar a los 28 - 35 dfas después de la 
siembra, efectuándolo al 6o. - 7o. par de hojas, 
repasando después para eliminar los brotes repro
ductivos y favorecer el desarrollo de las yemas la

terales. 
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' Una vez hecho el despunte y siguiéndose un desa-
rrollo normal, se podr&n obtener los primeros esqu~ 
jes, a los 30 dfas aproximadamente. 

La toma de éstos consiste en hacer un corte por el 
5o. ó 6o. par de hojas del brote lateral más desa
rrollado, debi€ndose tomar en cuenta que las hojas 
estén bien formadas y que el conteo se inicie partie[ 
do de la punta apical hacia la base del tallo. Es 
importante tener en cuenta que se deben dejar dos 
pares de hojas bien formadas para el desarrollo PO! 
terior de nuevos brotes • 

.. - Materiales: Guantes de cirujano, cajas de plástico 
perforadas, cubetas y desinfectantes . (LF-10) 

Método Dividir en forma imaginaria la cama a 
co~echar; esto se puede hacer usando los soportes 
de las estructuras como punto de referencia, para 
poder iniciar la cosella·. La operaria debe desinfef. 
tar sus manos ( guantes ) y secarlas; después se 
coloca al 1nicio de la cama e inicia su trabajo co
~P.chando todos los esquejes que encuentre por ese 
lado de la cama y terminando en el siguiente soporte. 
Al IJ~;¡gar a este luqar se deberá repetir el mismo 
procedimiento antes de reanudar el corte, debiéndose 
real ¡zar tdntas veces como divisiones existan a lo 
largo de lJ ~ama. Por Qltimo, al terminar de co
~N~har lo• P.squejes de un lado de la cama, pasa a 
cosechdr la otra mitad. 
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Los esquejes deberán ser depositados inmediatamente 
dentro de la caja; generalmente se hace un bonche de 
25 sujetos par una liga. Después de ésto se deberán 
llevar a las mesas de clasificación para ser selec
cionados y empacados; es de suma importancia no mer 
clar nunca las variedades, puesto que este error se
ría tra~sportado al área de producci6n y es ahí donde 
repercutiría directamente al madificar los porcenta
jes de colores. La cosecha deberá iniciarse siempre 
en las primeras horas de la mañana. 

- ·h) f.o!!.tr.ol !!_e_Pr.o.Q.uf.c.!6!!.. 
Deberá colocarse en la cabecera de la cama una tar
jeta que sirva para identificar la variedad y el nQ 
mero de esquejes cosechados diariamente. También 
se deberá colocar dentro de las cajas en que se colo
can los esquejes cosechados una identificación que 
indique: Fecha, Variedad, y Número de esquejes cose
chados . 

. i) f.l!S.!f.!C!C.!6!!. !!_e_E!q!:!.eJ..e~.-
La base de los esquejes debe tener un corte liso, 
pero si no es así se pueden emparejar con un bisturí 
que deberá desinfectarse cada 5 cortes. La operaria 
debe usar siempre guantes desinfectados y desinfec
tarse las manos con LF-10 

, j) fmE_a.9.U!· 
Se hacen paquetes de 25 esquejes y se colocan en ca
jas, teniendo múltiplos de 25. Se pueden colocar 
también acostados hasta completar 100 esquejes por 
caja. 
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Nunca se deben empacar esquejes húmedos. A cada 
caja se le coloca el nombre de la variedad, el -
flush, 1a f~cha. y el nombre de la operarh. Se 
debe utilizar polietileno de alta densidad para 
cubrir los esquejes. cuidando de que queden bien 
sellados para evitar problemas de deshidratación. 

, k) ~l~afe~a~i!n!o_d! Is~u!J!s_e~ ~u!r!o! [rfo!._(fs~ 
su!j!s_sin_r!fz~) 

Se debe buscar dar 10 días de almacenamiento a los 
esquejes, manteni~ndolos a una temperatura de más 
o menos un grado Farenhe4t, para favorecer la for
mación del callo basal. En el cuarto frío debe ha
ber sitios predeterminados para cada variedad, y 

las cajas se deben colocar de ta.l modo que su iden
tificación sea facilmente observable; debe haber 
espacio libre entre los diferentes pisos de cajas 
para facilitar la circulación del aire. 

Estadísticos 

De Trabajo 

Tarjetas para anotaciones de esquejes 
diarias, por cama y por variedad. Re
gistro del Supervisor donde anote di! 
riamente el control caja por:·caja( va
riedad. flush. fecha, No. de esquejes, 
nombre de la operaria.) 

El Supervisor deberá llevar un regis
tro diario donde aparezca el nombre 
de cada operaria y las labores más i~ 

portantes a controlar, a saber: 
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l. No. de hojas dejadas en la Planta 
Madre. 

2. Calidad del Corte. 
3. No. de pares de hojas en los

6
esque-

jes cosechados. 
4. Yemas daftadas. 
5. Clasificación de esquejes 
6. Conteo de esquejes. 

Es de suma importancia eliminar las plantas enfermas 
tan pronto como sean detectadas, para el control de 
pudriciones basales ( Pythium y Fusrium) . Es con
veniente hacer operaciones con Orthocide después ·de 
cada cosecha de esquejes,adicional al programa sema
nal de operaciones. 

VI.4.2 Bancos de Enraizamiento. 

A. f.on.s!_r.!!_Cf.i§.n_d! ª-an.c.e.s.:.. 
La construcción de los bancos se hace con las mismas 
dimenciones y caracterfsticas que los de Plantas Ma
dres, exceptuando las proporciones de la mezcla don
de se realizará el enraizamiento. 

B. ~e&i.e_ &e_C.!!,l!i~O.:.. 

La. preparación del medio de cultivo es de suma impor 
tancia, ya que la mezcla de enraizamiento debe ·ser 
preparada con materiales inertes que sean de baja den. 
sidad, porosos, poco abrasivos y de condiciones quf
micas aptas. Es recomendable colocar en el fondo de 
los bancos: 
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l. Tezontle de regular tamaRo, con el objeto de 
tener el mejor drenaje posible, una capa de 
25 cm. aproximadamanete. 

2. En el resto del banco se puede colocar Tezontle 
y aserrín finamente cribados, procurando mante
ner homogeneidad en el tamaño de las partículas. 

c. ~e!i1f~csi~n_d~ !a1c~s~ 
Es recomendable utilizar vapor, necesitándose el 
siguiente material: Caldera, tubería de conducción, 
lonas de ~sbesto, termómetros. 

El proceso para 1~ desinfección puede ser el siguie1 

te: 

1. La tubería para conducción de vapor se coloca so
bre el binco a esterilizar, contando con una serie 
de perforaciones q4e permiten una distribución ho
mogénea a lo largo de la cama. 

2. Una vez instalada la tubería se procede a cubrir 
el banco con una lona de asbesto, cuidado que quede 
bien hermetizada y así obtener una buena esterili

zación. 

Después de haber efectuado los pasos anteriores se pr~ 
cede a iniciar la esterilización, considerando que -
previamente se ha puesto a funcionar la caldera, y que 
se tiene el vapor y presión a la temperatura deseada. 
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Por último, se debe tener cuidado de que una persona 
se dedique a realizar muestreos con termómetros, in
troduciendo éste por todo el banco , con el fin de -
comprobar que se tengan temperaturas de 90°C en todo 
el banco por espacio de 2 horas aproximadamente. 

Ya terminada la esterilización no se debe permitir 
colocar objetos sobre los bancos, y al mismo tiempo 
es necesario colocar una señal que los pueda diferen
ciar de los que no han sido esterilizados. 

En caso de que no se cuente con este tipo de esteri
lización , se puede utilizar cualquiera de los si
guientes producto·s en forma de "DRENCH": Orthocide, 
Benlate, ó Brasicol. 

Este tipo de control fitosanitario es de vital impor
tancia para la posible transmisión de enfermedades, 
ya que de esta área saldra todo el material que será 
utilizado posteriormente en producción. 

D. ~i!_m~r_!. 

Las distancias de siembra pueden ser ~e 1 3/4" x 1 3/4 
ó 4.5 cm x 4;5 cm, debiéndose hacer un marcador con 
tornillos de diámetro variable, inferior en su extremo 
aumentando de este modo el intimo contacto esqueje
medio de enraizamiento, y evitando que se queden bolsa! 
de aire. Los esquejes se entierran a la profundidad 
que indique el marcador; ésto se hace después de dar
les un tratamiento con enraizadores, tales como: Acido 
3-indolbutírico, Rootone F, ó Improved Rootone. 
Si se usa AC-3 indo1butirico, se debe aplicar entre 
1,500 a 2,000 ppm. 
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Inmediatamente después de terminar de sembrar 
un banco se dá un riego lento con poma, si se 
emplean relojes programados se pueden establecer 
las siguientes frecuencias de riego: 

ler. Ciclo: Días lo. al So., riegos de 7 A.M. 

a 5 P.M. 
Intervalo entre riegos: 3.75 Mtsutos. 
Duración del rie.go: 10 ó 1.5 segundos. 

2o. Ciclo: Días 9o. al 16o., riegos de 7 A.M. a 
4 P.M. 
Intervalo entre riegos: 7.5 Mtnutos. 
Duración del riego: 10 a 15 segundos. 

3er. Ciclo: Días 17 en adelante, igual que el ciclo 
No. 2, pero se acortan 1 as horas efectj_ 
vas de riego para endurecer los esque
jes, se inician a las 8 ó 9 A.M. y 

terminan a las 2 ó 3 P.M. 

Estos ciclos se pueden ayudar con riegos suplemen
tarios si el tiempo est8 muy soleado y caluroso; 
también se pueden disminuir en dfas nublados y -
fríos. Se debe buscar mantener una pelrcula de agua 
sobre las hojas para disminuir las pérdidas por -
transpiración. 

F. I.e!!!.P!r!t_!!r!. 
Se debe buscar mantener temperaturas diurnas entre 
20 y 25°C. Si se emplea calefacción nocturna se d!_ 
be procurar que la temperatura no baje de 4 ó 5°F, 
buscándose obtener una diferencia de 10°F entre la 
temperatura del medio de enraizamiento y la del in
vernadero. 
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Se deben establecer cortinas o ventanas para con
trolar la temperautra del medio ambiente; la ven
tilación nunca debe ser a la altura de los bancos 
de enraizamiento, ya que la acción deshidratante 
del aire es muy perjudicial para los esquejes. 

G. ~r~g~a~a_d~ [u~i~a~i~n~s~ 

Da buen resultado realizar 2 ó 3 semanales, utili
zando únicamente fungicidas { Daconil, Orthocide, 
Antracol). 

Si ocurren brotes de ALTERNARlA, eliminarla manual 
mente, cortando los ápices de las hojas afectadas. 
Se deben eliminar todos los esquejes afectados por 
FUSARIUM Spp. 

H. ~r~a~c!d! Ae_E~q~eie~. 

Antes de realizar ésto, se debe tener listo el si
guiente material de empaque: Cajas, bolsas de plás
tico, etiquetas. 

Procedimiento: 
Nunca se puede iniciar el arrancado de esquejes sin 
haber removido antes la escoria en la cual enraízan 
los esquejes; ésta, debe moverse a ta1 profundidad 
que no se dañen las raíces de los esquejes (7 ó 10 
cms) al momento de arrancarlos; se eliminar§n los 
que no hayan enraizado bien, los que presenten un 
enraizamiento asimétrico, y 1os que estén afectados 
por pudriciones basales que no fueron detectadas en 
las revisiones anteriores cuando estaban enraizando. 
Al arrancarlos se colocan en las cajas de cart6n o 
de madera, las cuales se han revestido previamente 
de plástico. 
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Se pijeden hacer bolsas de 25 etquejes eada u~a 

mas un extra (26), se debe remo~er pre~tamente 
algo de la escorta acumulada entre las ratc+llas, 
tentendo cuidado de hacerlo suavemente para no -
romperlas, ya que son muy quebradizas. 

Los esquejes enraizados se toman siempre por las 
hojas, sosteniendo en algunos casos la masa radi
cular; cuando algunos esquejes hayan enraizado e! 
cesivarnente, para empa.carlos se pueden usar bolsas 
de pl~stico de 20 cms. de ancho por 28 de largo. 

Las cajas para almacenamiento suelen tener capacidad 
para 250 esquejes efectivos más 10 extras. 

Durante esté proceso se debe estar aJerta para no 
confundir las variedades ni los flushes; nunca se 
debe adelantar demasiado la removida de la escoria 
ni la sacada de los esquejes con relación al empaque, 
para evitar a toda costa posibles deshidrataciones 
en los esquejes. 

Este debe ser un proceso cast stmu'ltinee, es decir, 
esquejes que se vayan removiendo deben ser arrancados 
y empacados; posteriormente se trasladan al cuarto 
frfo para su almacenamiento. Una vez arrancados los 
esquejes de un banco se procede a la limpteza de éste, 
eliminando todos los residuos vegetales, reponiendo 
la escoria faltante y desinfectando con vapor. 

I. fo~ififafi~n_d! la! faia!._ 
Enumerar cajas en orden sucesivo; asignar un determi
nado número de cajas para cada variedad, y que sean 
siempre de numeración continua. 
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Las cajas deben tener la etiqueta del flush al 
que pertenecen, iguales colores que para el empa
que de esquejes sin raíz. 

Cada variedad tiene un código respectivo; lo an
terior significa que las cajas llevan dos números, 
el código, o sea el número para identificar la va
riedad, y el No. de secuencia sucesiva. 

J. Controles. -----

Tarjeta de anotaciones para el auxiliar, variedad, 
número de la caja, fecha, flush, cantidad, nombre 
de la operaria, control diario de entradas y salidas 
de esquejes del cuarto frío por variedad. 

Controles de trabajo donde el supervisor anota el 
estado de las labores que efectúan las operarias, 
selección de esquejes, removida de la escoria, empa
que, ~te. Es muy importante que las trabajadoras 
determinen claramente el flush que están cosechando. 

Los esquejes deben sembrarse por flushes claramente 
identifica~os en los bancos; deben empacarse al ser 
arrancados de la escoria, separados por flushes. 

Deben sembrarse en Producción ( Area de Producción) 
separados por flushes. 

Se deben llevar registros de todas las pérdidas de 
esquejes que ocurran, ya sea por selección, mal en
raizamiento, enfermedades, daños mecánicos, etc. 
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VI.4.3 Area de Producción. 
Prácticas en el cultivo del Clavel (Oianthys-Caryo
phyllus). 

Debido a las exigencias del cultivo del clavel, y a 
la vida útil y económica del mismo ( 2 años promedio), 
se debe tener en cuenta la buena selección del suelo 
donde se establecerá el cultivo. 

Los suelos deben ser preferentemente francos, profun
dos, con un PH que puede variar entre 5.5 a 6.5 y un 
alto contentdo de materia orgánica. 

Por lo anteriormente expuesto, la secuencia de prácticas 
a realizar en el cultivo del clavel se detalla a conti
nuación: 

A. ~i!elafi~n_d!l_T!rren~. 

Se debe dar especial atención a la preparación deJ 
suelo. fl cultiv~.por su duración,los riegos contf
nuos que recibirá y las pocas oportunidades que se 
tendrán para remover el suelo, favorecerán la com
pactación de ~ste; por lo tanto, se deberá efec
tuar una buena preparación y pre-abonamiento, proce
diendo en ler. lugar a eliminar todos los residuos 
de pastos y cosechas anteriores, y a nivelar el te
rreno. 

B. ~U!Slr!o_d! ~U!l~s~ 

Una vez nivelado cada módulo, se obtiene una mues-
traque es enviada al laboratorio para su análisis, 
esto se hace con el fin de tener parámetros reales 
de los cuales se pueda partir para obtener la presi
ción que se requiera en la fertilización de éste 
cultivo. 
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Debido a la poca estructura que presentan algunos 
suelos, se pueden hacer aplicaciones de cascarilla 
de arróz o aserrín; ésto tiene algunas ventajas: 

l. Permite tener un mejor drenaje en el suelo. 
2. Permite un mejor intercambio de aire dentro 

del su el o. 
3. Favorece la actividad de los microorganismos. 

Es de gran importancia tener especial cuidado en la 
acidéz del suelo, ya que los voldmenes de cal qu~ 

hay que aplicar son bastante altos, y una vez esta
blecido el cultivo pueden presentar problemas pos
teriores. Después de aplicados estos productos, se 
pro e e de a i neo r por a r 1 os e o n· trae t o r . 

St lo8 niveles de Fósforo están bajos se .puede afia
dir Super Fosfato Triple, el cual usado en presiem
bra, usualmente proporciona el fósforo que se nece
sita por algQn tiem~; también se debe incorporar con 
tractor y rotavotor. 

Es conveniente por lo menos dar dos o más aradas y 
cruzadas al terreno después del preabonamiento, para 
asf lograr un tamafio adecuado a las partículas que 
quedaron en capas de aproximadamente .50 a .60 cms. 
favoreciendo con ésto la penetración de las raíces 
y la distribución de la cal, cascarilla y abono en 
toda esta capa. 
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Arado y trazado el terreno. Se procederá entonces 
a la preparación de las camas mediante 2 ó 3 pasa
das del rotavator en sentido longitudinal de las 
naves; normalmente, si ha sido bien nivelado el 
terreno y se ha arado adecuadamente, con el paso del 
rotavator quedan las camas prácticamente hechas. 
después, sólo se les dará la altura adecuada, 5 ó 
10 cms., procurando que queden bien niveladas para 
evitar acumulaciones de agua y favorecer la aplica
ción de riegos y fertilización. 

Las dimensiones qu~ generalmente se dan a las camas 
de clavel son de 31 mts. de longitud y 1.10 mts de 
ancho, por 5 ó 10 cms de alto. 

Otra forma de preparar el terreno para la siembra, es 
el de pasar el rotavator en el sentido longitudinal 
de las naves, y posteriormente sólo nivelar utilizan
do rastrillos de mano, de esta manera no se hacen 
camas, sólo se debe tener cuidado de no dejar huecos 
ya que después se tendrán encharcamientos en el mo
mento de aplitar los riegos, favoreciendo asf el ata
que de enfermedades. 

Después de tener preparado el terreno, se procede a 
realizar aplicaciones de fertilizantes sólidos, e i~ 
secticidas ( para controlar plagas del suelo) y fungl 
cidas (para prevenir pudriciones en las bases del t! 
11 o). 
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La fertilización que se realiza es a base de 
N, P, K, Cu, Zn, Mg, Mn, Bo, combinados e~ una 
mezcla. Los insecticidas utilizados son: Bazudin 
(1 Kg. por cama) Fungicidas como Terrazán { 120 gr 
por cama) ** Ver capítulos de Fertilización y Con
trol de Plagas y enfermedades. 

F. ~i~g~ ~ Ia~a~i~a~ ~e_C~m~o~ 
Es de vital importancia mantener con la mayor hume
dad posible el área que se ha preparado para efectuar 
la siembra, por lo cual se deberán iniciar los riegos dE 
ésta con la debida anticipación, utilizándose para ello: 
regaderas ó pomas, debiéndose evitar los encharcamien
tos. 

Normalmente y para mayor rendimiento en la siembra, 
se debe construir un marcador que sirva para deter
minar el sitio de cada uno de los esquejes en la cama, 
para que de esta manera la siembra sea uniforme y fa
cilite las labores posteriores del cultivo. 

Las dimensiones del marcador son las siguientes: 

- Largo ---------------------- 1.30 Mts. 
-Ancho---------------------- 1.10 Mts. 

- Alto ---------------------- ,20 Mts. 



H. 

* 

* 

CAPITULO VI 
- 53 -

~i~t~m! ~e_Sie~b~a~ 
La siembra generalmente está basada en los siguien-

tes aspectos: 

l. Demanda ( Porcentajes de colores ) 
2. Fechas de siembra. 

Los porcentajes de color que generalmente se utili
zan son los siguientes: 

Color Rojo 35% 

Color Blanco 30% 

Rosado Claro 15% 

Novedades 10% 

Rosado oscuro 10% 
100% 

Fechas de Siembra.- Estas depende~ lógicamente 
de la ~poca en que se dese€ obtener la producción, 
pero lo importante de este aspecto es que todas las 
varieda~es sembradas deberán estar en floract6n en las 
misma fechas. Por lo tanto, de acuerdo a la precoci 
dad es como será la siembra, quedando de la siguien

te forma: 

l. Blancos (Tardíos) 

2. Rosados claros ( Tardíos) 

3. Novedades (Intermedios) 

4. Rojos (Precoces) 

5. Rosados obscu- (Muy precoces) 
ros. 
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La colocación o siembra de los esquejes requiere de 
una especial atención por parte de los sembradores; 
el esqueje no debe quedar profundo, ya que de esta 
forma se favorecerán las pudriciones del cuello de 
la rafz, puesto que en las primeras dos o tres sem! 
nas se darán riegos en forma constante para favorcer 
su prendimiento. El esqueje debe ser colocado 
sobre la marca, utilizando los dedos pulgar, índice 
y corazón de las dos manos, apretando la tierra al
rededor de la raíz. 

Se puede considerar una siembra bien efectuada cuando 
al aplicar riego un alto porcentaje de los esquejes 
caen con el agua; por lo tanto, uno de los cuidados 
que hay que tener durante los primeros días, es el 
estar revisando la siembra y parando las plantas caí
das. 

La densidad de la siembra que se utiliza en camas de 
31 x 1.10 Mts. es de ·1,030 plantas distribuidas en 
103 líneas, cada línea consta de 10 plantas ( 10 cms. 
entre planta y planta), la distancia que hay entre 
linea y línea es de 20 cms, esta distancia se deja 
para abrir ~osteriormente las zanjas de 3 y 5 cms. 

1. Ri!g~ ~e_l! ~1!n1a~i~n_S!m~r!d!._ 
Una vez efectuada la siembra, debe comenzarse con el 
riego para mantener una humedad m§s o menos constante 
durante las primeras dos o tres semanas; estos riegos 
se deben realizar utilizando regaderas o pomas, el 
principal objetivo es mantener turgente a los esquejes 
evitando la deshidratación, ya que tardan algunos 
días para llegar a producir sus nuevas raíces. 
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J. lie~h~r!s_d! _S~iz!n¡a~. 

Aproximadamente a la tercer semana las plantas ya 
se han establecido, y en este momento se deben de 
iniciar estos trabajos, que consisten en unas pequ! 
ñas zanjas de 3 cms. de profundidad entre las líneas 
de plantas de cada cama, utilizándose unos pequeños 
azadones; las personas que realicen esta labor de
ben hacerla con sumo cuidado para evitar la ruptura 
de alguna rafz, lo cual sería un grave problema, 
puesto que con una herida las plantas quedarán ex
puestas al ataque de enfermedades tales como Pythiym, 
Fusarium- Rosium, etc. 

K. Ié~nic!s_d! Qe~p~n!e~ 

La supresión de la parte terminal de la planta joven 
de clavel estimula la producción de los brotes en 
las axilas de las hojas restantes para florecer y de 
sarrollarse en forma más uniforme yf~ndosa. 

Un esqueje fuerte,con crecimiento sin limitación y 
con altas condiciones de luz, arrancará inmediata
mente. Por el contrario, ésto no sucederá con 
condiciones pobres de luz. 

El despunte retrasa la producción de flores ( Bunt 
y Sheard, 1964) y reduce el tiempo productivo dentro 
del ciclo de producción. Las técnicas modernas de 
producción se dirigen a controlar el tiempo de las 
plantaciones y a disminuir los espacios con despun
tes menos severos y regulados, a fin de producir 
flores en los momentos deseados; el método elegido 
está estrechamente relacionado con el tiempo de la 
plantación y la densidad de siembra. 
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l. Despunte (Pinch). 
El objetivo principal del despunte es el de 
provocar la salida del mayor número de brotes 
laterales; es una operación fundamental, puesto 
que ella determina en parte el futuro rendimiento 
de la planta. Es conveniente iniciar el despunte 
entre la 3a. y 4a. semana la forma de realizarlo 
es la siguiente: 

a. Iniciando de arriba hacia abajo se deben de 
contar los cuatro primeros pares de hojas bien 
formadas, realizando el corte en forma transver 
sal de la posición del cuarto par de hojas. 

b. También se puede realizar iniciando de la base 
de la planta hacia arriba y contando siete pa
res de hojas, haciendo el corte en el séptimo 
par. 

c. Este trabajo p~eferentemente se debe de efectuar 
durante las primeras horas de la mañana, ya que 
la planta se encuentra más turgente y esto faci 
lita la labor para obtener un buen despunte. 

2. Despunte y Medio. 

Con el despunte único se logra que los primeros 
brotes laterales florezcan juntos en un breve es
pacio de tiempo; si las yemas iniciales han de 
florecer en un periodo de tiempo durante el cual 
los precios del mercado son bajos, se da un segun
do despunte a los brotes laterales aparecidos del 
pués del primer despunte. 
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La cantidad a despuntar depende de la calidad del 
crecimiento, pero generalmente se quitan de dos a 
tres brotes, eligiéndose los más fuertes y se despu~ 
tan tan pronto como se les puedan dejar de cinco a 
siete hojas en el lateral, a fin de producir hasta 
tres sublaterales por debajo de cada despunte. 

Esta técnica extenderá el período de floración y dismi 
nuirá alrededor de la mitad de la primera producción. 

L. fo!t~r! ~e_P!r!l!s_y_C~rli~a!. 

Esta labor se realiza aproximadamente entre la quinta 
y sexta semana, pero generalmente dependerá del desa
rrollo que se vaya observando en las plantas; la fun 
ción que éstos desempeñan es la de servir de soporte 
y guía para todas las plantas, ya ~ue su crecimiento 
es algo notable, y una de las limitantes en la venta 
de la flor es el tener tallo torcido. Otro de los 
motivos por el cual es necesario tener estos soportes 
es para que al ir creciendo las plantas no sean ven
cidas por su propio peso y exista una p·erdida consi
derable de hijos. Los parales se colocan en los ex
tremos de cada cama, dos en cada una, con una altura 
de aproximadamente 1.70 mts. y una separación entre 
paral y paral de .90 cms. 

Las cortinas constan de dos trozos de madera colocados 
en forma vertical. con 1.10 mts. de separación entre 
uno y otro, unidos por ocho cintas de madera en forma 
horizontal, con una separación entre cada uno de .20 
cms. Todas ellas llevan sus perforaciones por las 
cuales se correrán las cuerdas para formar la red. 
El número de cortinas que se distribuyen a lo largo 
de cada cama es ocho y deberán ser colocadas entre 
las líneas de plantas. 
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M. fo~t~r~ ~e_C~e~d~ y fiQl~. 

Inmediatamente despu~s de que son colocados los 
parales durmientes y cortinas, se inicia la pos~ 

tura de cuerdas empezando por las laterales, de
biendo quedar lo más tenso posible para que pos
teriormente se inicie el tejido de la piola del 
primer piso, pudi~ndose colocar hasta seis o más 
pisos, dependiendo del crecimiento de la planta. 
Estos trabajos deben realizarse por parejas. 

N. ~e~h~r~ ~e_Z~nia~.-

Las semizanjas que anteriomente se habían hecho 
deben ser rectificadas para darles mayor capacidad, 
6.5 cms. o más. Tomando en cuenta que el sistema 
radicular de las plantas ya está bastante desarro
llado para que exista una buena asimilación de nu
trientes y tambi~n tenga más capacidad para la apli 
cación de mayores volúmenes de agua y fertilizantes 
en solución, es necesario el que tenga mayor profu~ 
di dad. 

O. Qe~bQtQn~·-

El objetivo principal de esta labor es el de inducir 
el desarrollo apical de las plantas, y así mismo e
vitar el desarrollo axilar de las mismas. Para i
dentificar una planta en punto de desbotone se de
ben seguir los siguientes pasos: 

l. Es muy característico observar que el primer par 
de hojas se encuentra a la misma altura de las -
bracteas modificadas, ubicadas por debajo del 
cáliz en formación. 



ler. PAR HOJA 

ler. PAR 

2° PAR 

5° PAR . 

7° PAR 

CALIZ 
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PUNTO DE DESBOTONE 

BOTON JOVEN 

BOTON PASADO 

HIJO VEGETATIVO 
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2. Estas bracteas en conjunto con el cáliz dan el 
aspecto de un pico de 1 oro, por el cua 1 se i ni
cia la aparición del pistilo, que es una vello
ciclad de un tono blanquecino. Llegado este mo
mento, la planta está preparada para que se le 
realice esta labor. 

3. Contando siete pares de hojas del nivel superior 
hacia abajo, se deberán quitar todis lis h~jas que 
se encuentren;en el So. ó 6o. par es posible en
contrar hJjas de apariencia vegetativa, pero ge
neralmente éstas serán transicionales entre el 
estado reproductivo y vegetativo, por lo cual hay 
que quitarlas. 

El corte se reali~a cortando el hijo en direcci~n 
perpendicular al par de hojas. 

P · ;.m¡¡JQJ g_ ~·~c!_n!_s!e.:... 

La ·planta del clavel es generalmente débi 1 .Y es muy 
fácil que se rompa, ya sea por medios mecánicos, por 
acción de un fuerte viento, o por el propio peso del 
follaje; la tendencia general, es la de buscar la 
planta misma un soporte que la ayude a mantenerse 
erecta. El encanaste consiste en lo siguiente: 

l. Colocar a lo largo de la cama seis cuerdas debi
damente tensadas, las cuales pasen a través de las 
cortinas que anteriormente se describen.· 

2. Una vez hecho ésto, se coloca en forma perpendicu
lar • ellas un hilo más delgado a 1o ancho de la 
cama, que servirá como división entre planta y -
planta y línea y linea. 
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De esta forma quedarán espacios entre las lfneas 
de plantas que permitirá la afreaci6n del cultivo 
y al mismo tiempo la fertilizaci6n y riego .. 

Hay que tener especial cuidado en meter a las plan
tas en cada cuadro o canasta a su época apropiada 
para que al hacerlo no se rompa. Esto deberá efec
tuarse periddicamente, a medida que el cultivo vaya 
creciendo. 

Generalmente hay que hacer de 5 a 7 pisos de piola 
y cuerdas, siguiendo el mismo sistema; hay que 
guiar a todos los hijos de una misma planta para que 
queden en el cuadro a que pertenecen. 

Cuando en el botdn se empieza a distinguir el color, 
y a tomar el cáliz la forma de una estrella, es el 
momento de colocar el caucho en cada uno de los boto
nes que muestren esta característica; debe ser co
locado en la parte más prominente del botón, cuidan
do que no quede torcido. 

Uno de los problemas que presentan los botones mal 
encauchados es el rompimiento del cáliz, o "SPLIT" 
ocasionado tambié.n. p.o.r. l.o.s. cambios bruscos de tempe
ratura. El desencauche se debe realizar un día an
tes del corte de 1~ flor. 
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E N C A U C H E 

LA COLOCACION INCORRECTA DEL 
CAUCHO. ES UNA DE LAS PRINCI 
PALES CAUSAS DE QUE SE PRE-~ 
SENTE EL SPLIT. 

COLOCACION CORRECTA 
DEL CAUCHO 
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Cuando se inicia la producción, ªsta continaa te
niendo sus puntos máximos (picos) y mínimos; para 
hacer el <orte hay que tener en cuenta el desboto
ne efectuado y la apertura de la flor. El cortador 
deberá buscar el nudo o poar de hojas hasta donde 
se ha desbotonado, efectuando el corte a mano en el 
nudo inmediato tnfertor. 

Durante el corte no se deben dañar los hijos u hojas, 
ya que se causarán perjuicios para la próxima cosecha. 
El corte se deberá hacer en sentido transversal a la 
posición de las hojas donde se va a efectuar ªste, 
debiendo ser un corte bien hecho, pues de otra manera 
se dejarán heridas que favorecerán el ataque de Fusirium. 

Generalmente son cuatro los tipos de corte que se pue
den hacer: 

l. Bala 
2. Recto 
3. Embudo 
4. Abierto 

y dependerá principalmente del lugar a donde sea envia
da la producción. 

Durante el perfodo de corte es necesario tener un buen 
control de producción, debiªndose observar los siguie~ 
tes aspectos: 

a. El responsable del á~ea de clasificación deberá 
comunicar con anticipación que tipo de corte se ne
cesita. 
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TIPOS DE CORTE DE FLOR 

RECTO 

ABIERTO 
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CARRO PARA CORTE DE FLOR 

MODULO N!4 
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b. El agrónomo del área deberá dar instrucciones 
precisas a sus supervisores y obreras, de tal 
manera que no existan dudas de ninguna especie. 

c. El corte deberá iniciarse lo más temprano posi
ble, procurando que al medio día se halla termi 
nado esta actividad. 

d. Las obreras deberán cortar toda la flor que esté 
en el punto deseado, debiendo terminar con una C! 
ma para pasar a la siguiente, ya que generalmen
te cada una de ellas es responsable de 8 a 12 
camas. 

e. Al terminar de cortar una cama, la responsable 
deberá anotar en el registro de corte diario(co
locado en la cabecera de la cama) la cantidad to
tal de flores cortada cada día. 

f. El transporte de la flor se efectuará procurando 
no dañarla en ningún momento, y protegiéndola del 
sol o la lluvia. 

g. Al término del corte, la Supervisora deberá con
centrar en otra hoja de registro la cantidad total 
de flor de cada dfa, para después pasar esta in
formación al Departamento Administrativo a fin de 
poder tener un mejor control de la producc16n ob
tenida. 

S. [e~tiliZ!ció~.~ 

Al hablar sobre la fertilización en el cultivo de 
clavel. es conveniente hacer una división de ésta. 
ya que se debe de tomar muy en cuenta el momento 
en que se realizará la aplicación y al mismo tiempo 
la etapa de desarrollo del cultivo. 



* 
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Por lo tanto, los tipos de fertilizaci~n que se 
deben efectuar son los siguientes: 

l. Abonado de Fondo 
2. Nutrict5n Suplementaria 

Es importante mencionar también los niveles ópti
mos de elementos mayores y menores que se deben 
tener, tanto en el ~uelo como en el follaje, ade
más de los niveles críticos y rangos normales para 
este cultivo. 

El propósito de los Abonados de Fondo es corregir 
cualquier desequilibrio nutricional antes de la -
siembra, también proporéiona a los esquejes sembr! 
dos un adecuado suministro de nutrientes en la et! 
pa de arranque y antes de que pueda iniciarse el A
bonado Liquido. 

Para el buen establecimiento del cultivo es esencial 
que no se inhiba el crecimiento de las raíces; por 
ello, debe evitarse una concentración alta de nutrie~ 
tes solubles que pueda restringir el desarrollo radi
cular. 

En invernaderos con siembras continuas pueden existir 
altos niveles de nutrientes en el suelo dejados por 
siembras anteriores, por lo tanto, no debe usarse en 
forma sistemática como norma de rutina antes de cada 
siembra, sino que deben aplicarse únicamente cuando 
se compruebe que son necesarios. 

Un Abonado de Fondo que puede dar resultado es el 
siguiente: 



-
-
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Nitrato de Amonio----------------
Super Fosfato Triple-------------
Sulfato de Magnesio--------------
Sulfato de Cobre-----------------
Sulfato de Zinc------------------
Sulfato de Manganeso-------------
8orax----------------------------

3.300 Kg. 1 cama 
10.600 Kg. 1 cama 

3.300 Kg. 1 cama 
. 300 Kg . 1 cama 
. 300 Kg . 1 cama 
.500 Kg. 1 cama 
. 200 Kg . 1 cama 

* Nutrición Suplementaria.- Para realizar esta labor es 
necesario conocer el estado actual del suelo respecto 
a los nutrientes, apegándose estrictamente a los re-
sultados que se reportan en los análisis de suelos, y 
a las observaciones directas en el campo, previamente 
realizadas. 

La aplicación de los fertilizantes se hace en el agua 
de riego, siendo necesario hacer cálculos previos a -
la aplicación, para que de esta manera la solución qu~ 
de equitativamente distribuida a lo largo de cada ca
ma (en cada zanja) y en todas las áreas de cultivo. 

Es necesario tomar muy en cuenta las épocas del a~o -
para la elaboración de los programas de riego, ya que 
de éstas dependerán en gran parte las necesidades hí
dricas de las plantas. En algunas áreas donde se es
tablece el cultivo al descubierto, y la precipitación 
es elevada, es muy común que se tenga la pérdida de -
nutrientes por el lavado de los suelos. Para estos -
casos es aconsejable hacer aplicaciones de sólidos P! 
ra contrarrestar éste problema. 
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CLAVE DE INTERPRETACION DE ANALISIS DE FERTILIDAD DE LA TIERRA PARA CONTENEDORES 
Y CAMAS DE CRECIMIENTO EN MEZCLAS DE TIERRA NATURALES 

-
Porcentaje ** Rangos de *** * NIVFLES OPTIMOS ( Método de Olsen) 
de saturación excesos/salinidad Nitróqeno !*** Potasio Calcio Magnesi< Fosforo 

10 3.5 + 25 15 75 600 75 

15 3.5 + 38 25 112 900 112 

20 3.5 + 50 30 150 1200 150 

25 3.5 + 63 35 187 1500 187 

30 3.5 + 75 40 225 1800 225 

35 3.5 + 88 45 262 2100 262 

40 3.5 + lOO 50 300 2400 300 

45 3. 5 + 113 55 337 2700 337 

50 3.5 + 125 60 375 3000 375 

60 3.5 + 150 70 450 3600 450 

70 3.5 + 175 80 525 4200 525 

80 3.5 + 200 90 600 4800 600 

90 3.5 + 225 100 675 5400 675 

100 3.5 + 250 110 750 6000 750 

* Concentración de fertilizantes. P.P.M. 1 partes de tierra seca. 
**Capacidad aproximada de humedad del campo. 

***Millimhos/cm en extracto de saturación. 
~**Determinado por el Método Olsen. 

1 

Válvulas típicas de Nitrógeno y Potasio para alimentación constante de líquido, < 

250 P.P.M. de Nitrógeno y 150 P.P.M. de Potasio. 

- - - ----- ------------

(**4) 



ELEMENTO 

Nitrógeno 
Fósforo 

Potasio 

Calcio 

Magnesio 
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CLAVE OE INTERPRETACION OE ANALISIS OE MINERALES 
PARA CLAVELES 

-
NIVEL % RANGO % ELEMENTO NIVEL PPM. 
CRITICO NORMAL CRITICO 

3.0 3.3 - 4.8 Cobre 2 
0.15 0.2 - 0.4 Zinc 15 

1.8 2.5 - 3.5 Manganeso 20 

0.5 1.0- 2.0 Hierro 30 

o .18 0.22- 0.40 Boro 20 

Molibdeno 0.3 

RANGO PPM. 
NORMAL 

4 - 20 
25 - 75 

40 -300 

50 -150 

30 -100 

1 - 5 
-

(**4) 
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* Desórdenes Nutricionales.- Las deficiencias o excesos 
de nutrientes no son f!ciles de diagnosticar, especial 
mente en sus primeras etapas. Los síntomas en el cul
tivo pueden persistir por un considerable período, de~ 
pués de cambios en el programa de fertilización, r~gi

men de temperaturas y condicionaes climáticas. Por lo 
anterior, es importante mantener siempre al d1a los 
registros de ~utrición, vo1Qmenes de agua aplicados y 
condiciones meteorológicas generales. 

Para detectar estos problemas es recomendable apoyarse 
en los análisis de suelos y follaje, ya que basándose 
en observaciones directas, resulta muy diffcil hacer 
un buen diagnóstico. 

A continuación se mencionan las principales caracte
rísticas qua presentan las plantas de clavel por causa 
de la falt~ o exceso de nitrógeno, fósforo y potasio. 

Nitrógeno: 
Los síntomas de deficiencia de nitrógeno en cultivos 
comerciales, se asocian en niveles de suelo por deba
jo de 10 p.p.m. 

a) Las hojas adquieren un co1or verde pálido 
b) Plantas con entrenudos cortos, tallos dªb~les y 

flores pequeñas, y en general, mala y desigual 
presencia. 

Cuando la defictencia es más grave, hay una excesiva 
pérdida de hojas de la base de la planta hacia arriba, 
un incremento en la insidencia del enrollamiento en 
los ápices y del agrietamiento del cáliz puede también 
indicar niveles de nitrógeno bajos. 
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Los excesos se producen cuando el contenido del 
suelo es superior a 200 PPM, los síntomas cambian 
pero en las primeras etapas las plantas son de co
lor verde muy obscuro, con hojas muy anchas y con 
tendencia a ser excesivamente rizadas. En casos 
crónicos las plantas son de color verde grisáceo 
con hojas puntiagudas y con muy poco desarrollo. 

Fósforo: 

La deficiencia de ªste es muy difícil que se pre
sente, puesto que desde la presiembra se hacen apli
caciones altas y generalmente es suficiente para toda 
la vida de este cultivo. 

Potasio: 

Es probable que se presenten síntomas de deficiencia 
en suelos donde por primera vez se realice una siem
bra de este cultivo, y la fertilización de presiembra 
sea tnsuficiente. 

Los primeros signos son quemaduras en las márgenes de 
las hojas, seguidas de un moteado color marrBn. Las 
hojas son delgadas y erectas, los tallos son débiles 
y mala la calidad de la flor. 

Una aplicación excesiva de potasio da una planta 
fuerte, con tallos muy gruesos y quebradizos ( dema
siado lignificados), entrenudos cortos y anchas y 
rizadas hojas. 



* 
{**6} 
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Riego.- En el caso de nuevas siembras. es de vital 
importancia mantener los esquejes húmedos para evi
tar que se deshidraten y al mismo tiempo ayudarlos a 
adaptarse a las condiciones en que se desarrollarán; 
~sto se puede lograr dando riegos al follaje, y será 
tantas veces como las plantas lo necesiten, teniendo 
cuidado de no encharcar el suelo. 

Los riegos deben ser rápidos pero procurando cubrir 
toda el área foliar, utilizándose para ésto mangueras 
con regaderas o pomas. Esto se suspender~ cuando des
pués de previos muestreos se observe la aparición de 
nuevas rafees en las pequeftas plantas; en ese momento 
se podrá ya iniciar la aplicación de fertilizantes en 
los riegos, los cuales dejarán de dirigirse al follaje 
y se aplicarán ahora únicamente al sistema radicular. 

Para la programación de los riegos se deberán tomar 
en cuenta los siguientes aspectos: 

l. Persona 1 
2. Superficies a regar y volúmen de agua necesaria. 
3. Equipo disponible. 
4. Edad del cultivo. 
5. Epoca del año 

Debido a la estrecha relación entre volúmen de agua 
y superficie a regar, es importante hacer cálculos 
previos a la programación de riegos, ya que la eficie~ 
cta de aplicación dependerá de la forma en que sean 
utilizados todos los recursos humanos y materiales con 
que se cuente. 
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En ocasiones se podrán efectuar riegos simultáneos, 
siempre y cuando pueda aplicarse la misma mezcla de 
fertilización y el mismo volúmen de agua; ésto, ge
neralmente lo determinarán los análisis de suelo y 
la edad de cultivo. 

Por lo general se acostumbra programar los riegos en 
forma individual, ya que es normal que se tengan cultivos 
de distintas edades, y lógicamente, sus necesidades hf
dricas serán diferentes. 

En el momento de iniciar cualquier riego se deberán 
aforar todas las salidas de agua, ya que el gasto que 
se aplicará debe ser igual para cada una de las camas. 
Es importante mencionar también que las trabajadoras de
berán seguir un mismo paso, puesto que si el volúmen de 
agua que se aplicará en cada zanja es el mismo para cada 
manguera, todas deberán terminar al mismo tiempo. 

Para lograr esto, generalmente son utilizados cronóme
tros por las Supervisoras, con los cuales pueden checar 
fácilmente el tiempo y el volúmen aplicado por zanja y 

por cama. 

Por último, es importante tomar en cuenta la época del 
año, puesto que de ello dependerá: 

1. Número de riegos por semana. 
2. Intervalo de riegos. 
3. Volúmenes de agua aplicad.os. 
4. Areas de aplicación. 
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SEMI-CODO PARA RIEGO 
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T. [u~i~a~i~n~- (**6) 

La efectividad de cualquier medida de control depen
derá parcialmente de la efcicacia de los productos 
qu1micos aplicados. En general, las pulverizaciones 
de gran volúmen, aquellas que cubren todo el follaje, 
constituyen un m€todo muy efectivo de fumigación, es
pecialmente en camas con cultivos de follaje muy denso. 
Asf mismo, la aplicación de productos disueltos en 
agua es bastante efectiva, pero se deberá inves·tigar 
el método más efectivo,o hacer una combinación de 
estos métodos para aplicarlos de acuerdo al caso. 

Para tener un mejor control de plagas y enfermedades, 
es necesario conocer sus hábitos y lugares donde se 
establecen, por lo tanto, es aconsejable altera~tr 
dos formas diferentes de aplicación, la primera por la 
parte superior de las plantas y la segunda en la base 
y hacia dentro de ellas. 

Las aplicaciones que se hacen en el cultivo de clavel 
son preventivas generalmente, debiéndose programar 
una rotación de productos que cubran un gran número de 
plagas o enfermedades. 

A continuación se menciona la rotación de algunos pr~ 
duetos: 

- Dithane M-45 
- Antracol 
- Captan 50% ------------------2.5 Kg.en 1000 Lts.agua 
- Metasystox ------------------2,500 c.c. 
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Lannate 90% 
Orthene 
Plant-Vax 
Daconil 
Benlate 

Pirimor ---------------- 500 grs. en 1000 Lts 
de agua. 

1 - 10 semanas -------- 1,000 Lts./240 camas 
11 - 16 semanas -------- 1,000 Lts./192 camas 
17 en adelante ---------· 1,000 Lts./ 92 camas 

Después de efectuar algunas prácticas culturales 
( despunte, encajone, desbotone, corte) es importante 
hacer aplicaciones de productos, ya que se producen 
heridas en las plantas y quedan expuestas al ataque 
de alguna plaga o enfermedad, por lo cual es importan
te protegerlas. 

Algo que da buen resultado para tener un control opor
tuno, es capacitar a los trabajadoras para que puedan 
identificar insectos o enfermedades, ya que éstas son 
quienes tienen un contacto directo con las plantas, y 
en ocasiones podrán evitar con su ayuda algOn problema 
que pueda ser grave posteriormente. 

Es de suma importancia realizar pruebas con diferentes 
dósis de los productos que se piensen utilizar, puesto 

·que el dano a las flores o al follaje puede producirse 
cuando los materiales son empleados en condiciones de~ 
favorables,sobre variedades sensibles, o en concentr~ 

ciones erróneas. 



No. de 
P RESIEMBRA Personas 

1 Aplicación 
de 12 

Cal hidra 
Apl icaci6n de 
Aserrín o cas 12 
carilla de arroz 
Aplicación de 
Superfosfato 12 
Triple 

Incorporadores de 
correctores mejo- 1* radores y fertil! 
zante. 
Pasos de 
Rotavotor 1* 

Nivelacion de 
terreno ó hechu 12 
ra de camas. 
Apl1cac1on de 
mezcla de ferti- 12 l i zantes cama 
por cama. 

Riego a capacidad 
de campo, cama por 8 

~----

CAPITULO V 1 
- 79 -

COSTOS DE MANO DE OBRA 

Jornales Costo po Jornales Costo Tota 
x Persona Jornal Totales por labor 

.35 170,00 4.25 722,50 

,35 170.00 4.25 722.50 

.17 170.00 2.125 361.25 

.43 250.00 .4375 109.375 

.18 250.00 .1875 46.875 

1.15 170.00 13.8 2346.00 

.15 170.00 1.8 306.00 

1 170.00 8 1360.00 

Total = 170.00 34.225 $5818.25 

* Total = 250.00 .625 $ 156.25 --------

Tiempo Par- Tiempo Total Material 
cial x pers. x por labor utilizado 

2:8-hts. 34 hrs. Manua1 

Carretillas, 
2.8 hrs. 34 hrs. palas y 

rastrillos 

1.4 hrs. 17 hrs. Báscula de 
Reloj y 
Cubeta 
Tractor 

3.5 hrs. 3.5 hrs Arado 

Tractor 1.5 hrs. 1.5 hrs Rotavotor 

Rastrillos i 

9.2 nrs. 110.4 hrs- y Marcadores 
Especiales. 
Cubetas y 

1.20 hrs 14.4 hrs básculas de 
reloj 
,, 

Sistema de 
8 hrs. 64.0 hrs. riego, mangUE 

ras y pomas -
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CALCULO PARA OBTENER LOS COSTOS DE MANO DE OBRA EN UN MO 
DULO, O MEDIA HECTAREA. 

* 

* 

* 

* 

P R E S I E M B R A 

~Plifafi~n_d! falhid~a~--
Se cuadriculó el terreno, quedando de la sieguiente 
forma: 

-Media Ha. = 204 cuadros ( 6.80 Mts x 4 Mts ). 
- 17 cuadros x persona ( 12 gentes ) 
- 10 min. x cuadro x pers. = 2.8 hrs. x pers. en 17 cuadros. 
- 2.8 hrs. x 12 gentes= 34 hrs. 
- Jornada por persona = .~ 
- Jornada total = 4.25 
~Pli~a~iQn_d! fo~r!c!o~ei l ~e¡o~a~o~ei._ 

Exactamente igual al anterior. 

~Pli~afiQn_d! iu~ert~i~l~·-

- 204 cuadros + 12 = 17 por persona 
- 5 min. x cuadro x pers. = 1.4 hrs. por pers. 
- 1.4 hrs. x 12 gentes = 17 hrs. 
- Jornada por persona = ~ 
- Jornadas totales = 2.12 

lnfO!p~r!ción ~e_C~r~eft~r~s_y_M!j~r!d~r!s_. 

- 1 Persona en 3 1/2 hrs. por modulo. 
- Jorn. x persona ·~ 
- Jorn. Total = ~ 



* 

* 

* 

* 
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fa~o_d! !o!a~o!o~·-

- 1 Persona en 1 1/2 hrs. 
- Jornada por persona = ~ 

• Jornada total = .18 

!i!9~ ! ~a~a~i&a& &e_C!m~o~ 

- 12 camas por pareja. 
- 8 hrs. por persona = 64 hrs. 
- Jornada por persona = 1 
- Jornada total = __ a __ 

~c!ción. &e.: .. .F.!r!ili!an.t! ~a!!!_a_pQ_r _c!m.~ .. · 
- 8 camas por persona 

10 min. por cama x pers. = 1.20 hrs. en 8 camas. 
- 1.20 x 12 = 14 .. 4 hrs. 
- Jornada por persona = .15 
- ~ornada total =~ 

~i~ela~i~n_d!l_T!rren.oL ! tte~h~r! &e_C!m!s~ 

- 8 camas por persona. 
- 1 .. 5 hrs. x cama x pers. = 9.2 hrs. en 8 camas. 
- 9.2 hrs. x 12 gentes = 110.4 hrs. 
-Jornada por persona= 1.15 
- Jornada Total = 13.a 



Labores 
S No.Pers. ~o.~g:·x Pers na 

Marcación de 2 2 
Camas 

Siembra 12 1.98 

Riegos con 8 10 
Poma 

Despunte 12 .65 

6 pisos de Piola 12 12 

6 Pisos de Cuerda 12 3 

Desbotone 12 1 

Encauche 12 2 

Des encauche 12 1 

-
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COSTOS DE MANO DE OBRA 

~~51:0 X 
lrn;¡l 1 N~~~~r~~ lES ~g~tn&g~a 1 

170.00 4 680.00 

170.00 23.8 4046.00 

170.00 80.0 13600.00 

170.00 7.8 1326.00 

170.00 144 24480.00 

170.00 36 6120.00 

170.00 12 2040.00 

170,00 24 4080.00 

170.00 12 2040.00 

1 

ITlempg, parc1a 1 
oor ersona 

Tlemp~ total 
nnr lahnr ,]tr1r 1 ~~n li 1 i7a 

16 hrs. 32 hrs. Marcador 
especial 

15.9 hrs. 190.8 hrs Esquejes 

80 hrs. 640 hrs Instalación 
de riego 
mangueras y 

'" 5.20 hrs 62.4 hrs Manual 

96 hrs. 1152 hrs. Hilo Gazela 

24 hrs. 288 hrs. Cuerda 
Nylon 

8 hrs. 96 hrs. Manual 

16 hrs. 192 hrs. Ltgas tipo 
Sortija 

8 hrs. 96 hrs. Manual 

#.---



Lab. Culturales No.Pers. Jornales 
v P1>r<: 

Corte de Flor· 12 4 

Encanaste 12 

~otales 
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CC 0S DE MANO DE OBRA 
( Cont.. ) 

Costo x 11~~-~~~~t: Co~~, total .lnrn;o 1 Y l;ol\nr 

170.00 48 8.160.00 

170.00 ** Se real iza durante l 
dificil cuantificar 

= 391.6 ó6,572.00 

Tiempo parcial 
ll ni:>rc:nn;o T~~~PY11~~1 

1

MHf~!~Jn 

32 hrs. 384 hrs. Manual 

1 

~ vida del cult vo, por lo qu es muy 
a mano de obra y su costo . 

. . 

1 
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CALCULOS PARA OBTENER LOS COSTOS DE MANO DE OBRA EN UN MODULO 
DE PRODUCCION EQUIVALENTE A MEDIA HECTAREA. 

* 

* 

LABORES CULTURALES 

~a~C!Ció~ ie_C!m!S~ 

Esta labor la realizarán dos personas, utilizando cada 
una de ellas 10 minutos en la marcación de una cama, y 

dando un total de 32 horas ó 4 jornales para llevar a 
cabo este trabajo. 

~i,!tm~r!. 

Para Calcular los costos de esta labor se procedió de 
la siguiente forma: 

l. Considerando que para llevar a cabo una siembra de media 
hectárea es necesario realizarla en un lapso de 8 días, 
escalonando las variedades y número de plantas de acuerdo 
a su precoctdad y porcentaje, fu~ necesario hacer los· c&lcu 
los individualmente de acuerdo al número de camas correspon
d i entes a e a da un o· de 1 os dí as , quedando de 1 a si g u i ente 
forma: ( Se consideró en todos los c&lculos 1 hr. x cama 
x persona). 
ler. día 

3er, dh 

Siembra de 24 camas. Color Blanco. 
1 hr. por cama x pareja 
Total de camas x pareja = 4 

4 horas x persona = 48 hrs. en 12 personas. 
Jornales x persona= .5 
Jornales totales = __ 6 __ 

Siembra de 15 camas. Color Rosado Claro. 
2.5 camas por pareja 
2.5 hrs. por persona= 30 hrs. de 12 personas 
Jornal por persona = ~ 
Jornales totales =~ 



* 

* 

40. día 

lo. d ia 

So. d ia 
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Siembra de 11 camas. Novedades. 
1.8 camas x pareja 
1.8 hrs.x persT 22 horas en 12 personas. 
Jornal por persona = ~ 
Jornales totales = ~ 

Siembra de 35 camas. 
5.8 camas x pareja 

Color Rojo. 

5.8 horas x persona= 69.9 hrs. en 12 pers. 
Jornal por persona = .:.11_ 
Jornales totales., =-ª..:_L 

Siembra de 11 camas. 
1.8 camas x pareja 

Color Rosado Obscuro. 

1.8 horas x persona = 22 hrs. en 12 personas. 
Jornal x persona = .22 
Jornales totales =~ 

Ri!g~s_C~n_P~m!. 
- 8 personas x 8 hrs. diarias x 10 días = 640 hrs. 

640 hrs. = 80 jornales. 
8 hrs. 

Qe!P!!"ie.!. 
- 6 parejas + 96 camas = 16 camas x pareja. 
- 5.20 hrs. x pareja x 16 camas = 62.4 hrs.(12 gentes en 

96 camas) 
Jornal por persona ~ 

- Jornales totales = ~ 

* ti~l! i ~ ~i!_O!_ l 
- 6 parejas + 96 camas = 16 camas por pareja. 

( 16 camas - 32• hrs. x 12 gentes = 384 hrs. x Pi so) 
- 2,304 hrs. en 6 pisos 
- Jornales x pers. =_4 __ en 1 piso 

f.i_en 6 pisos 
- Jornales totales =~en un piso 

288 en 6 pisos 



---------------------------------------------------------------- -----

* 

* 

* 

* 

* 
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f..u~r~a..:.. 
- 6 pisos (576 camas) + 12 gentes = 48 camas x persona 
- 48 camas x .5 hrs = 24 hrs. x pers. x 6 pisos. 
- 24 hrs. x 12 gentes = 288 hrs. x 6 pisosx 12 gentes. 
- Jornales totales = 36 en 6 ptsos 
- Jornal por persona = __ 3_ en 6 pisos 

Qe!b2_tQ_n~. 

- 96 camas + 12 gentes = 8 camas x persona. 

- 1 cama X 1 hr. di'aria X 8 dfas = 8 hrs. x persona. 

- Tata 1 jornales = ..lL 
- Jornal X persona = 1 

fnE_a.!!_c.!le..:.. 

- 8 camas x persona, 
.5 camas x 1 hr. diaria x 16 días= 16 hrs. por persona. 

- 16 horas x 12 gentes = 192 hrs. 
- Jorna1es totales = 24 

- Jornales x persona = 2 

Qe!e.!!.C!Uf.h!_. 
- 8 camas x persona 
- .8 camas x 1 hr. diaria x 10 dfas = 8 hrs. por persona. 
- 8 hrs. x 12 gentes = 96 hrs. 
- Jornales totales = 12 

Jornales x persona = ___ 1_ 

f..or.t~. 
- 8 camas por persona 
- .5 camas x 2 hrs. diarias x 16 dfas = 32 hrs.persona. 
- 32 hrs. x 12 gentes = 384 hrs. 
- Jornales totales = 48 . 
- Jornales por persona = 4 
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COSTOS PE MANO DE OBRA 

1~?· ae .ti Jornales ~;~~~,.rr J9~~~~:~ Cosf~h~tal Tl~p~r J~!lrt:ial T!e~n~otal -Mat~r1al 
.~. ·~ n .. 1::.· ... ,;f:i1 i ;;;,¡n i 

Ferti lizac'ión y 

ij&scula de 
12 .75 170.00 9 1,530.00 72 hrs. 

reloj,cubeta 
FERTlLIZACION 6 hrs. 1Y bultos con 

SOl TOA w .... t-i 1 i 7;ont .. 

FERTILIZACION 8 14.4 170.00 115.2 19,584,00 ~istema de 
115.2 hrs. 921.6 hrs. J>qmbeo,tube-LIQIIIOA 

~!~ ~~~~~~~ ** 
uber1a sub-

FUMIGACION 4 8 170.00 32 5,440.00 64.0 hrs. 256.0 hrs. erránea,tan 
ques 1000 L f! 
.. ~ /ti ---

-

!**tanques de 
150 M3,mangu~ 

'' as, 

(1} asperso:-
lres ,equipo d1 
protecci6n, 

-
l Totales = 156.2 $26,554.00 
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CALCULO PARA OBTENER LOS COSTOS DE MANO DE OBRA EN UN MODULO 
O MEDIA HECTAREA. 

* 

FERTILIZACION LIQUIDA 
- 32 riegos -

Aplicaci6n de 1M3 1 Cama. 

- 1 cama = 103 zanjas y aplicamos 10 lts./zanja, en un 
tota 1 de 18 minutos. 

- 96 camas x 18 minutos= 28.8 hrs. 
- 28.8 hrs. + 8 gentes = 3.6 hrs. 

115.2 Hrs./p ersona/32 riegos= 18 min.xpersona 
camas = 3.6 hrs./ persona de un riego. 

X 12 

921.6 hrs./totales/32 riegos= 3.6 hrs./8 gentes = 

28.8 totales por un riego. 
Jornales por persona .45 de un riego 

-Jornales totales =.2..:.§. de un riego 
- Jornales por persona = 14.4 de 32 riegos 
- Jornales totales = 115.2 de 32 riegos 

FUMIGACION 
- 4 personas para 96 camas = 24 camas x persona 

¡ 

- 5 min. x lado= 120 min (2 hrs).x persona x 24 camas 
2 hrs. x persona. 

- 120 min. x 4 personas ( 96 camas) = 8 horas totales. 
- Jornal x pers. en 32 aplicaciones ª-

en 1 aplicacidn .25 
- Jornales totales: en 32 aplicaciones~ 

en 1 aplicación 8 
- Tiempo parcial = 2 hrs. x pers. x apl~ 

64 hrs. en 32 aplicaciones. 
Tiempo total 8 hrs. x pers. x aplic. 

256 hrs. en 32 aplicaciones. 
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COSTOS DE MANO DE OBRA 

LOIOCaClOn oe ¡No.de t'er ~:Y,·O!'! oJOr- ~~~to X 
soportes de clavel sonas na·ieSTPe-.:5 irñ¡;l 1 ~~¡.~y~a \!~ 

1 
~o~~n!Ota l 

Hechura de Pozos 4 170.00 Profundidad 1.0 Mt .75 3 510.00 

Postura y Alinea-
ción parales made-
ra 2" x3" x 2.50 

4 2 170.00 8 1,360.00 

Postura de soporte 4 1 170.00 4 680.00 de madera y alinea 
ción 2"x3" 2.50-

Perforación de ma~! 
ra de 3/4" x 1.10 1 6 170.00 6 1,020.00 
6 perforaciones, co~ 
taladro. 

Hechura de cortinas 2 6 170.00 12 2,040.00 
de madera, Horizont. 
3/4"x 3/4"xl.l0 
Vertic.3/4x1x1 10 
Postura de durmie~ 4 1 170.00 4 680.00 
tes madera -
2"x 3"x 2.50 

1 

Totales = 37 $ 6,290.00 
------------

,!iempo parcial [Ti total !1ttvt!~l .. 1 ni\~~.:..- 1 

6 Hrs, 24 Hrs. Palas 
1 

i 

Pozeras. i 

16 hrs. 64 hrs. Hilo 
1 

1 

Martillo, ! 

8 hrs. 32 hrs. clavos 4" 
estacas 1 

Taladro bro¡ 
48 hr!!. 48 hrs. 3/16" -

cintas de j 

madera 
1 

. -
48 hrs. 96 hrs. Clavos 1 1/J 

Martillos 
Molde espec. 

8 hrs. _32 hrs Clavos 411 
martillos. 
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CALCULO PARA OBTENER LOS COSTOS DE MANO DE OBRA EN UN MODULO 
DE PRODUCCION EQUIVALENTE A MEDIA HECTAREA. 

* 

* 

* 

folo~a~i~n_d! iOROtt!S~ 

Hechura de Pozos. 
- 4 personas = 24 pozos por persona 
- 15 minustors x pozo x persona= 24 horas totales. 
- 6 hrs. x 4 personas = 24 hrs. totales. 
- Jornales por persona -~ 
- Jornales totales = 3 = $510.00 

fo!t~r! !e_ali~e!ci6~ !e_p!r!l!s~ 
4 personas = 48 camas por pareja 

- 20 min. x cama x pareja = 960 min.= 16 hrs. x pers. 
- 16 hrs. x 4 personas = 64 hrs. 
- Jornales por persona = __ 2 __ 
- Jornales totales =~ = $1,360.00 

fo!t~r! &e_SQPQr!el· 
- 4 Personas = 48 camas por pareja. 

10 min. x cama x pareja = 480 min. = 8 hrs. x persona. 
- 8 hrs. x 4 personas = 32 hrs. totales. 
- Jornales por persona = 2 
- Jornales totales = __ 4 __ = $ 680.00 

* Perforaci8n de Madera. ------------ 1 persona x 1.024 piezas entres 8 hrs. = 128 piezas/hr. 
- 128 x B hrs. = 1.024 piezas en 8 horas. 
- 1 persona. x 128 ptezas /hr. x 8 hrs. = 1,024 /dia. 
- 1,024 x 6 dfas = 6,144 piezas en 48 hrs. ,necesarias para 

768 cortinas en un m8du1o. 
Jornales x persona 6 
Jornales totales = 6 = $1,020.00 
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~e~h~r! ~e_C~r!i~a!. 
- 128 cortinas x día ( 8 hrs. ) 
- 16 cortinas x hr. x 8 
- 128 cortinas x 6 dfas 
- Jornales por persona 
- Jornales totales = ~ 

fo!t~r! ~e_D~r~i~n!e!. 

hrs. = 128 cortinas/ día. 
= 768 cortinas para un módulo. 

=6 

- 2 parejas para 96 camas. 
48 camas x pareja 

- 10 min. x pareja x cama = 8 hrs. x persona en 48 camas. 
- 8 hrs. x 4 personas =32 hrs. en 96 camas. 
- 192 durmientes = 32 hrs. de 4 personas. 
- Jornales x persona =_l 

Jornales totales = 4 = $680.00 
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RESUMEN DE COSTOS DE MANO DE OBRA V PRODUCCION 

Jornales Costo del Costos 

Totales Jornal Totales 

PRESIEMBRA 34.225 170.00 5,818.25 

** ** ** ** PRESIEMBRA .625 250.00 156.25 

LABORES 
CULTURALES 391.60 170.00 66,572.00 

FERTI LI ZAC 1 ON 
V FUMIGACION 

156.2 170.00 26,554.00 

COLOCACION DE 
37.00 170.00 6,290;00 

SOPORTES 

GRAN TOTAL = 619.025 170.00 105,234.25 
"" "* ** GRAN TOTAL = .625 250.00 156.25 

** Se I'Bn considerado dos GRANDES TOTALES debido a que en 

la PRESIEMBRA se efectuarán dos labores cuyo costo por 
jornal no es de 170.00 Pesos, ya que el salario que se 
paga al Tractorista, es como Obrero Especializado y por 
la cantidad de $250.00 Pesos por jornal. Por lo tanto, 

se debió hacer la separacion para que coincidan los JOR
NALES TOTALES y LOS COSTOS de cada tipo de salario. 
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COSTO DE PRODUCTOS APLICADOS; EN UNA SUPERFICIE DE 
MEDIA Ha., HASTA LA SEMANA No. 24. (Fecha del 1er. 
Corte). 

NOMBRE DEL KG. TOTALES PRECIO P6R COSTO 1 

PRODUCTO. APLICADOS. KG. DE PROO. TOTAL . ~ 

UREA 28,000 $ 3.60 $ 103.681 
1 

NITRATO DE AMONIO 2'759.040 2.90 8,001.20 
1 

SUPER TRIPLE 2'169.600 4.25 9,220.801 
-- f---- 1 

NITRATO DE POTASIO 1'368.960 16.00 21,903.351 

NITRATO DE CALCIO 352.800 23.00 8,114.40 1 

SULFATO DE POTASIO 172.800 3.40 587.50j 

SULFATO DE MAGNESIO 2'448.000 11.00 26,928.00 
1 

SULFATO DE COBRE 50.496 25.00 1,262.40¡ 

' SULFATO DE ZINC 50.976 15.50 790.15 

I$ULFATO DE MANGANESO 
1 

81.408 18.00 1,465.35 

'BOAAX 73,824 13.90 1,026.15 1 

;' 

I~LIBDATO DE SODIO 2,880 810.00 2,332.80 

I~ARBONATO DE CALCIO 3'360,000 1.55 5,208.00 

CAL HIDRATADA 5'136,480 1.80 9,245.65 

TOTAL 118'056,064 $ 96,189.43 
- - -

FUMIGACION 
COSTO DE PRODUCTOS APLICADOS EN UNA SUPERFICIE DE MEDIA 
Ha., HASTA LA SEMANA No. 24. 

FUNGICIOAS 

OMBRE DEL KG. TOTALE' PRECIO POR COSTO 
RODUCTO APLICADOS KG. DE PROD. TOTAL 

CAPTAN 15,00 $ 150.00 2,250.00 
' 

PLANT-VAX 12,00 1,300.00 ,' 15,600.00 

DITHANE-MC 6.00 166.00 
1 

996.001 
! 

SAPROL 6.00 566.00 3,396.00 

TECT0-60 .500 400.00 200.00 

ZINEB 12.00 120.00 1,440.00 

TERRAZAN 11.500 127.50 1,466.25' 
1 

~OTAL = 63.00 $ 25,348.25
1 

INSECTICIDAS 

NOMBRE DEL LITROS TOT. KLS. TOT. PRECIO POR COSTO 
PRODUCTO APLICADOS APLICADOS KG. O LTS. TOTAL 

BASUDIN 100.00 16.00 1,600.00 

FOLIMAT 1.00 550.00 550.00 

LANNATE 5.00 970.00 4,850.00 

PIRIMOR 5.00 780.00 3,900.00 

HETASYSTOX 2.00 420.00 840,00 
THIODAN 5.00 216.00 1,080.00 

1 TOTAL = _:3~0~---~5_.oo ______ 22,820.00 
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COSTO DE LA MADERA NECESARIA PARA LA COLOCACION DE RESUMEN DE lOS COSTOS DE PRODUCTOS Y MATERIAL UTILIZADO 
LOS SOPORTES DE MEDIA Ha. DE CLAVEL EN PRODUCCION. DURANTE 24 SEMANA EN UNA SUPERFICIE DE MEDIA Ha. 

MATERIAL No.Pzas, $ Por $Total 
UTILIZADO X Mód. Pza. 

IParales 4" x 3" 384 55.00 21,120.00 
lx_ 2. 50 Mts . 
:>o portes de 2" .. 
x 3" x2.50 Mts. 

384 55.00 21,120.00 

Durmientes p/6 1152 17.00 19,584.00 
pisos. 2" x2'' x 
1.10 
]Vert1ca les P(. 
cortina 2"x1" 1536 7.00 10,752.00 
x 2 Mts. 
Horizontales p/ 
cortina l"x1" 6144 4.50 27,648.00 
X 1.10 Mts. 
Estacas para d~ 384 5.00 1,920.00 
tener soportes 

l_:otal = $ 102,144.00 

NOTA: Es importante aclarar, que sólo se están con
siderando los costos de Mano de Obra y de Insumas u
tilizados en el área de Producción, debido a que las 
áreas restantes se encuentran en etapa de formación, 
por lo que sus respectivos costos son muy variables 
y no se podrfa hacer una estimación real hasta no es
tar totalmente terminadas. 

1 

i 

1 

1 

MATERIAL KILOS ITROS PZAS.MADERA $ TOTAL 
UTILIZADO TOTALES Ol\LES TOTALES 

Fertilizantes 18,056.064 96,189.43 

Fungicidas 63.00 25,348.25 
-----

Insecticidas 105.00 13.00 12,820.00 

Madera 9,984 102,144.00 
Clavo 1 1/2up/ ----
6 pisos en he- 98,304 2,257.60 
chura cortinas 
Clavo 4" p/6 
pisos de dur- 76.80 3,072.00 
mientes y so"-
portes 
Liga t1po sor-
tija 65.00 11,700.00 

Hilo Gacela 160.00 16,000.00 

Cuerda P-X 100.00 24,500.00 

1 Gran Total = 294,031.28 
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VI.4.4 Area de Clasificación y Empaque. 

(**6) 
Como en la mayoría de las empresas, esta área es 
donde se realiza el control de calidad del producto 
final; por lo tanto, es de suma importancia que el 
personal destinado a laborar en ella, sea el más cap! 

citado y generalmente el de mayor antigUedad. 

Ya depositadas las flores en las lonas, éstas son 
colocadas en un carro especial y trasladadas rápi
damente a clasificación, cuidando que las flores 
no reciban directamente el sol, pues se deshidrata
r~an fácilmente. 

En épocas de lluvia es necesario cubrir los carros 
en su parte superior con plástico u otro material 
para proteger las lonas de la lluvia directa, o de 
las salpicaduras de agua sobre las flores, ya que 
de suceder ésto, automáticamente toda ésa flor que
daría fuera de las normas de clasificación. 

La recepción se hace en forma rápida, pero ordenada, 
y las lonas son distribuidas de acuerdo al color de 
la flor, puesto que previamente se ha destinado un 
número determinado de mesas por color. 

Para tener un buen control, la supervisora deberá 
checar que no existan lonas con flores de diferente 
color; si sucediera ~~to~ deberá reportarse rápida
mente a producción, ya que si no se hace, las traba
jadoras seguirán incurriendo en dicho error, dando 
como resultado que los registros de corte diario 
por variedad estén mal reportados. 
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Después de haber distribuido toda la flor cortada, 
se procede a iniciar la clasificacidn de acuerdo a 
las siguientes categorías o grados: 

l. SELECT {Flor perfecta) 
2. FANCY 
3. STANDARD 
4. SHORT 
5. NACIONAL ( No exportable) 

Select.- Para que una flor pueda merecer este grado 
deberá reunir los siguientes requisitos: 

-Tallo :Completamente recto y mayor de 30", ade
m8s de ser firme y no presentar una curbat~ 

ra mayor de 30~ estando en posición horizon 
ta 1 . 

Hojas :Completas y sin daños de insectos o enferm! 
dades, o productos químicos. 

- Flor :Grande, con sus pétalos completos y unifor 
mes, sin daños de insectos o enfermedades, 
cáliz sin rajaduras (Split), 

Este grado se identifica con el color -~_iLa. 

Fancy.
- Tallo 

- Hojas 

- Flor 

:Ligeramente curvo, con una longitud mínima 
de 25". Puede ser un poco más débil que el 
select, pero sin pasar los 30°de tolerancia. 

:Completas, pero con daños de plagas,enferme
dades ó productos químicos muy ligeros. 

:De regular tamaño,pétalos completos y uni
formes, sin daños de insectos o enfermedades 
y con un ligero Split. Identificacidn Azul. 
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Standard.-

- Tallo 

- Hojas 

Con curvatura no muy pronunciada, pero 
debil de consistencia, longitud, no m8s 
de 22". 
Una o dos rotas de la punta, o dañadas 
por insectos, pero con los pares completos. 

Se le identifica con el color Rojo. 

Short.

Tallo 
- Hojas 

M§s corto ( 18" ) y d~bil. 

A1g0n par incompleto y con daños de insec 
tos. 

- Flor Pequeña, pªtalos con decoloraciones y con 
un Splft muy marcado. 

Se identifica con el color Verde 

Nacional.- ( No exportable) 

En esta clasificación se ubica a toda la flor con 
defectos mayores de los antes mencionados. 

Después de que cada trabajadora termina de clasificar 
toda la flor de su mesa, procede a hacer ramos de 25 
flores de un mismo grado y color, sujetando cada uno 
con 2 ligas del color del grado respectivo, una en la 
parte superior y otra en la inferior. Todo este pro
ceso se repite tantas veces como flores entren al 
§rea de clasificación~ 

Las mesas de clasificación están provistas del siguie! 
te material: 
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MESA DE CLASIFICACION 

L 

L 

.. 

.. 

,L 
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l. Cubrimiento de pUst1c.o en la parte supe.rior. 
2. Espe~o para observar dal'los de la flor. 
3. Pequel'lo soporte para descansar la flor sin to

carla con la mano y poder hacerla girar lenta
mente. 

4. Cajones para depositar la flor clasificada, cada 
uno con el color del grado respectivo. 

5. En la parte superior de la mesa, se encuentran 
ubicadas cuatro franjas del color de cada uno de 
los grados, iniciando de la orilla hacia el cen
tro con el color lil!· 

6. En uno de los costados se tienen bastidores para 
colocar las lonas con flor. 

7. Bolsas con ligas de cada uno de los colores. 

Todos los ramos hechos son colocados en las mesas 
de empaque, de acuerdo a los colores de clasificaci6n. 
Inmediatamente después las empacadoras proceden a pr! 
parar las cajas, colocándoles papel encerado y des
pués otra capa de papel m4s delgado. 

Después se colocan los ramos,de tal manera, que en el 
centro de la caja queden las bases de los tallos y 

en los bordes las flores. Se deberán empacar nó más 
de 500 flores ( 20 ramos ). 

Después de colocar debidamente cada ramo, se cubren 
con la parte del papel que quedó fuera de la caja, e 
inmediatamente después se amarra y se etiqueta. Es i~ 

portante menctonar que se deberá especificar en la e
tiqueta el porcentaje de cada color que 11eve la caja, 
as~ como su fecha de empaque y el destino del producto. 
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En caso de empacar flores de un sólo color, se le 
denominará a la caja como: SOLIDA, y se deberá ha
cer la observación en la etiqueta. 

Ya empacada la flor se traslada rápidamente a los 
cuartos fr1os para su conservación. 

La temperatura que se tiene en éstos es de más o 
menos 2°C. 

VI.4.5 M e r e a d o. 

Generalmente se maneja a base de Comisionistas, los cua
les se localizan estratégicamente situados y son pers~ 
nas con muchos a~os de experiencia en este negocio. 

Ellos son quienes se encargan de establecer contactos, 
asf como de solicitar a la empresa los pedidos, depen
dtendo de la cantidad y porcentajes de color que el com
prador necesite. Son también quienes comunican a la 
empresa las condiciones en que llegan los embarques y 

la aceptaci6n que de ellos se tiene. 

Las fechas en que existe más demanda en el mercado son 
las siguientes: 

l. N a v i·d a d 
2. San Valentín 
3. Semana Santa 
4. 10 de Mayo 
5. Día de Muertos 
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CONTROL DE ENFERMEDADES Y PLAGAS 

ENFERMEDADES: (**5) 

La explotacidn moderna de clavel exige condiciones 
de cultivo intensivo. bajo las cuales es de vital im
portancia un alto grado de tecnificación. La protección 
fitosanitaria. y en especial la prevensión y control de 
enfermedades, es uno de los puntos neur41gicos de una e~ 
plotación de claveles adecuadamente tecnificada. 

VII.1.1 Enfermedades Radiculares. 

a) _PM_d!.Íf.i.§.n_ !!,l!,n.Q.a_d!, lO! Iss.u!.j!.S..:..·_ Esta afección 
se ha observado en la mayoría de las explotaciones 
comerciales; ocasionan mermas variables en la pobl! 
cidn de plantas que en el momento son limitadas. pe
ro que pueden alcanzar gradualmente magnitudes apre
ciables. Estas mermas son debido a que el organismo 
causal se acumula y distribuye paulatinamente en el 
suelo cuando no se toman medidas adecuadas de control. 

* Síntomas: 

La enfermedad se ha encontrado asociada con esquejes 
recién sembrados. en los cuales los tejidos de la b! 
se del ta 11 o es donde se confina el dai'lo pri nci pa 1 del 
hongo causal. La afección se aprecia inicialmente con 
el marchitamiento gradual de las plantas, sfntoma que 
puede manifestarse en las plantas aisladas. y más 
comunmente en grupos de plantas vecinas. Estos focos 
de plantas afectadas pueden presentar tamai'lo variable 
de acuerdo con el grado de distribución del hongo en 
el suelo. 
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Las plantas afectadas declinan gradualmente, se 
tornan de color amarillento y terminan por secarse 
completamente. Al desenterrar una planta con estas 
manifestaciones externas, se observa una pudrici~n 

acuosa, que afecta tanto las rafees como la base del 
tallo, el cual toma una consistencia blanda y una 
coloraci6n pardo-oscura. 

Agente Causal y Condiciones favorables para la en
fermedad: 

Como agente causal de la enfermedad se ha encontrado 
hasta el momento un hongo microscópico del género 
PYTHIU~. Este organismo generalmente es diseminado 
mediante las aguas de reigo y tiene habilidad para 
persistir en el suelo por perfodos prolongados. Es
te hongo prefiere los ambientes semiacu5ticos, razón 
por la cual la enfermedad se ve favorecida por condi
ciones inadecuadas de drenaje y y uso inapropiado de 
las aguas de riego. 

Es posible que con el tiempo se presente una enferm! 
dad con sfntomas similares a ésta, pero causada por 
otro organismo, el RHIZOCOTONIA SOLANI, hongo que 
vive en el suelo, de coman ocurrencia en nuestro me
dio, y produce pudriciones basales en una amplia 9! 
ma de especies de plantas. El diagndstico preciso 
de ésta enfermedad es un requisito indispensable 
para la selección de los medios qufmicos de control. 
el PHYTIUM se controla eficazmente con el fungicida 
~. mientras que Rhizoctonia se controla con pro
ductos a base de Pentacloro Nitrobenceno (PCNB). 
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* Control: 

En los casos donde se dispone de las facilidades 
correspondientes, desinfecte el suelo por medio 
de vapor; este medio brinda grandes posibilida
des de controlar los hongos, aunque no se descarta 
la recontaminaci6n mediante el agua de riego. 

La desinfectación previa al suelo por medio de 
productos como el Vapan y el Ditrapex han dado 
muy buenos resultados. Con aplicaciones de Dex6n 
(50%) polvo mojable en d6s1s de un cuarto de kilo 
por 400 lts de agua para 30 M2 de superficie , se 
ha logrado un control bastante eficiente; se reco
mienda una aplicación antes de la siembra y otras 
posteriores cada 10 6 15 dfas si las circunstancias 
lo exigen. El Dex6n debe aplicarse tan pronto se 
diluya, pues se altera f5c1lmente en presencia de 
la luz. 

Una mezcla de doble propósito para Phytium y -
Rhizocton1a 6 Sclerotium es la siguiente: 142 
gramos de Dexón 35 y 113.5 gramos de PCNB 75% en 
375.5 lts. de agua para cubrir 30M2. 

Las plantas que aparezcan afectadas deben erradi
carse y destruirse; adem!s, evite riegos excesivos 
y mantenga un buen drenaje en las camas de siembra. 

b) fu&rición !a!al &el Iall~. 
Esta es una de las enfermedades m!s peligrosas que 
contemp1a la explotacf6n de 1os claveles en la ac
tualidad. En el momento se observan porcentajes 
muy bajos de plantas afectadas, pero con el tiempo 
el hongo causal puede acumularse y distribuirse am 
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- -pliamente en los suelos y ocasionar pérdidas 
limitantes si no se toman las medidas adecuadas 
de control. 

* Sfntomas y Signos: 

* 

Al contrario de la pudrici~n blanda de esquejes, 
la enfermedad se ha encontrado con mayor frecuen
cia en plantas adultas; la afecci6n se hace evi
dente por la presencia de plantas aisladas o de gr~ 

pos de plantas vecinas que exhiben diversos grados 
de decoloración y un marchitamiento gradual que ter 
mina con la muerte total de la planta. 

Al arrancar una planta afectada se observa una pu
drfcidn seca en la base del tallo, que puede avanzar 
sobre la base del suelo y alcanzar varios centfme
tros en el tallo. Al hacer un corte longitudinal 
de la parte afectada del tallo, se observa inter
namente una coloración parda con ciertas tonalidades 
rojizas hacia el exterior, y se evidencfa un estado 
de descomposición de los tejidos; en ciertas condi 
cienes aparecen sobre la corteza de la parte basal 
de plantas afectadas, peque~as manchas o cojines de 
color rosado o anaranjado brillante, que constituyen 
los signos caracterfsticos de la enfermedad. 

Agente causal y condiciones favorables para la en
fermedad: 

Con frecuencia se ha encontrado asociado con la -
afección, un hongo microscópico identificado como 
Fusarium Roseum. 
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Este hongo puede ocasionar pudriciones también en 
varias especies de cereales. Este organismo puede 
sobrevivir en el suelo, o en residuos de plantas y 
diseminarse en el agua con las herramientas, o por 
las manos de los operarios durante las labores del 
cultivo. Altas condiciones de humedad y temperatura 
superiores a los l8°C favorecen la enfermedad de ma· 
nera especial, lo mismo que e1 exceso de sales en el 
suelo y la sobre-fertilizaci6n con nitr6geno. 

* Control: 

Puesto que el hongo puede ser llevado en material 
vegetativo procedente de plantas infectadas, una me
dida preventiva muy importante consiste en usar para 
siembra esquejes procedentes de casas especializadas 
y de reconocido prestigio. Si el cultivador resuelve 
producir ~u propio material .de propagac16n, debe se
leccionar cuidadosamente los esquejes, tom&ndolos de 
lotes donde no haya habido registros de enfermedad y 
de plantas de excelente estado sanitario. En este 
caso también se recomienda realizar aplicaciones pr! 
ventivas con Captan del 50%, en dósis de lKg. en 
378.5 Lts. de agua, ó Zineb del 75% en d6sis de 1/4 
de Kg. en 378.5 lts. de agua a intervalo.s semanales 
sobre 1os lotes seleccionados para la producc16n de 
esquejes. Para mayor seguridad, asperjé los esquejes 
antes de la siembra, use Captan o Zineb. Se debe e
vitar el tratamiento por sumersión ante el peligro 
de diseminar el marchitamiento bacterial. 

Al igual que la pudrición b1anda de esquejes, 1a es
teri1tzactón del suelo por medto de vapor , o la 
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destnfectac1ón con Vapan ~ Dttrapax , constituyen 
medidas adecuadas para la reducción de la población 
del hongo en el suelo,· siempre- y cuando se realicen 
bajo los cuidados técnicos necesarios. En este caso 
siempre se recomienda una aplicación posterior de 
Captán del 50% en dósis de 1/2 Kg. en 378.5 lts. 
de agua para 60 M2 de suelo, con el fin de prevenir 
recontaminaciones. 

También es un requisito indispensalbe para el control 
de la enfermedad una vigilancia estricta con el fin 
de detectar oportunamente las plantas emfermas. 
Estas deben arrancarse de rafz inmediatamente y pro
ceder a su destrucción. Sobre el suelo de los focos 
de infección debe aplicarse la solución de Captán 
antes anotada. 

Otras precauciones adicionales sumamente convenien
tes para la prevención de la afección son las stguien 
tes: evitar riegos excesivos sobre fertilización 
y contenidos altos de sales en el suelo; maneje las 
plantas con todo cuidado y evite al máximo las he
ridas y rupturas. 

VII.1.2 Enfermedades del Follaje y de las Flores. 

En algunas plantaciones bajo invernadero se han ob
servado brotes de•esta enfermedad y exhibe difern
tes grados de intensidad e importancia económica. 
La afección repercute notablemente sobre la presen
tación del producto, y no se puede exportar. 
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* Sfntomas y Signos: 

* 

La enfermedad se manifiesta con la presencia 
de pequenas pústulas alargadas, localizadas sobre 
hojas, tallos, y en ocasiones también sobre las 
yemas; estas lesiones pustulares a manera de pe
quenas erupciones, presentan una coloraci6n pardo
rojiza d chocolate, producida por la acumulación 
masiva de las. esporas o semilla ~icroscópicas 
del hongo causal. 

Las esporas se desprenden fácilmente al menor 
contacto o con la ayuda del viento. Estas pOs
tulas pueden abrirse al levantar la epidermis de 
las hojas, tanto por el haz como por el envés; se 
inician generalmente en las hojas jóvenes. Las 
plantas afectadas se enanifican y amarillean, sus 
hojas se enrollan en sentido transversal y los 
pedOnculos de las florel se hacen más cortos y del 
gados que los de las plantas sanas. 

Agente Causal y Condiciones Favorables para la 
Enfermedad: 

La enfermedad es producida por un hongo conocido 
técnicamente como Uromyces Caryophyllus, cuyas es
poras pueden diseminarse ficilmente en el agua de 
salptque y en las corrientes de aire. Aunque la 
enfermedad puede desarrollarse entre los 4 y los 
29 °C, la temperatura óptima a la cual el ataque es 
más ráptdo y severo, es de lSDC, Una alta humedad 
del atre no basta por sf s81a para el proceso de 
germinación de las esporas; tanto la germinación 
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- como la infección,tienen lugar s6lamente cuan
do se mantienen gotas de agua durante 6 a 15 hrs. 
sobre las plantas. 

* Control: 

En sitios donde predomina la enfermedad, asperjar 
los esquejes con una solución de Captán polvo mo
jado del 50%, en dósis de l Kg. en 378.5 Lts. de 
agua, o Zineb polvo mojable del 65%, en dósis de 
1 Kg. en 378.5 Lts. de agua;como medida preventiva 
se deben eliminar los esquejes afectados , arran
car y quemar las ·plantas afectadas. 

El sistema de riego debe ser superficial, impedir 
que se humedezca el follaje, pues esta condición 
de humedad libre en las hojas es indispensable para 
la penetración del organismo; tambi~n es convenie~ 
te la ventilación de los invernaderos y el mante
nimiento de bajos niveles de humedad en ellos. No 
cortar claveles de plantas húmedas y evitar apli
caciones excesivas de nitrógeno. 

Tan pronto aparezcan las prim&"as pústulas, iniciar 
aplicaciones de Zineb del 65%, 0.75 a 1 Kg. en 
378.5 lts. de agua. Los productos Plantvax, Antracol 
y Euparen han sido registrados como de elevada e
ficacia en Europa. 

b) ~a~cha_~nill!d!· 

Esta es una enfermedad foliar de importancia se
cundaria; hasta el momento se ha presentado en va
riedades rusticas de jardfn, y sólo en forma espo
rádica en claveles de corte bajo invernaderos. 
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Sintomas y Signos: 

La enfermedad se presenta principalmente sobre las 
hojas y en ocasiones afecta los tallos. Se inicia 
en forma de peque~os puntos rojizos o violáceos, 
que al aumentar de tama~o originan lesiones circu
lares de centro. Al principio Son de color pardo
claro y m&s tarde de color obscuro, al aparecer 
en su superficie las estructuras reproductivas del 
hongo causal, en la forma de un polvillo tenue de 
color verde oscuro o parduzco. 

Alrededor de la mancha se forma un halo violáceo 
o rojizo; cuando las manchas son abundantes la 
hoja toma una coloracidn violácea al unirse entre 
sf los halos morados de las diferentes manchas. 
En este caso,~por lo general la hoja termina de co
lor pardo y muere. 

Agente Causal y Condiciones Favorables para la 
Enfermedad. 

Esta es causada por el hongo Heterosporium Echi
nolatum,(comunmente conoci~o como ojo de gallo ) 
cuyas esporas se diseminan f&cilmente por medio del 
aire o mediante el transporte de plantas o residuos 
infectados. La enfermedad se ve especialmente fa
vorecida por condiciones de alta humedad. 

* Contro1: 

Como medida preventiva, evttar la presencia de cla
veles rústicos cerca de los· invernaderos, por la 
posibilidad de que ellos sirvan de fuente de infec
ci6n. 



CAPITULO VII 

- 110 -

St aparecen plantas aisladas afectadas por la 
enfermedad, se debe erradicarlas y destruirlas 
oportunamente. Para la prevensión, usar los 
fungicidas recomendados para el control de La 
Roya. 

"' Sfntomas: 

Tanto en los sfntomas como en la naturaleza de 
su agente causal, esta enfermedad es muy similar 
a la Mancha Anillada descrita con anterioridad, 
se caracte4iza por la aparición de manchas circu
lares de color pardo-grisáceo, limitadas por un 
borde violáceo. Estas m~nchas suelen confluir 
unas con otras y formar la mayor parte de la hoja. 

La enfermedad progresa de las hojas bajeras hacia 
arriba, en ocasiones afecta los tallos y las bases 
de las hojas, y produce lesiones al principio 
violáceas, y luego de color pardo-obscuro que oca
sionan la muerte de las ramas o de los foliólos. 

Agente Causal y Condiciones Favorables para la 
Enfermedad: 

La enfermedad se produce por el hongo Alternaria 
Dianthi . Las condiciones de alta humedad consti
tuyen el factor principal para la diseminación y 
desarrollo de la m~sma¡ el agente patógeno sobre
vive en las plan1_as i.nfectadas y en residuos de 
cultivos , sus esporas se diseminan por medio del 
viento. La infección requiere agua libre sobre el 
follaje por espacio de 8 a 10 horas. 
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* Control: 

d) 

* 

* 

Destruir las plantas enfermas y los residuos de 
cosechas, no tomar fertilizantes altos en nitró
geno y distancias de siembra muy cortas, no tomar 
los esquejes de plantas enfermas, regar en forma 
superficial para evitar ~umedecer el follaje. La 
humedad de los invernaderos debe mantenerse por 
debajo del 85% y la circulación del aire debe au
mentarse. Las aspersiones con Zineb, 1 Kg. en 
378.5 Lts de agua,o Captán 1 Kg. en 378.5 Lts., 
adicionados de un humectante, contribuyen a redu
cir la enfermedad. 

Sfntomas y Signos: 

Las flores infectadas muestran una zona acuosa y 

blanda que se origina en los bordes de los p~talos 
y progresa hacia el centro de la flor. Esta toma 
una coloración parduzca y termina generalmente 
por cubrir la totalidad de los pétalos. En con-
dtciones de alta humedad,se desarrolla sobre los 
tejidos afectados un moho de color pardogrisáceo 
formado por las estructuras reproductivas o espo
ras del hongo causal. 

Agente Causal y Condiciones Favorables para la 
Enfermedad: 

La enfermedad es causada por un hongo de amplia 
distribución denominado Botritis Cinerea. 
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Este hongo afecta a una amplia gama de especies 
de plantas, y se disemina facilmente con el vien
to. El desarrollo d~ la enfermedad se ve favore
cido por una humedad relativamente alta. 

* Control: 

Remover y quemar r&pidamente las flores afectadas, 
mantener los invernaderos lo m&s libre posible de 
residuos de plantas, mantener la humedad por abajo 
del 85% mediante ventilación y calefacción apropi! 
das. Antes de la floración ,realizar aplicaciones 
con Capt&n o Zineb 0.75 a 1 Kg. por 378.5 Lts. de 
agua; tan pronto como abran las flores hacer una 
aspersión de niebla fina con Zineb o C!R!!n en la 
dósis de una cucharada por 378.5 lts. de agua. 

Otros productos registrados como efectivos en Esta
dos Unidos y Europa son: el Morsodren, Diclorán 
(Botran), Manzate y Daconil. 
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NOMBRE SUSTANCIA ENFERMEDADES 
OMERCIAL ACTIVA QUE CONTROLA 
Antracol Propineb Heterosporium, 

70% 70% Roya Alternaria 

Benlate Benomil Botrytis Fusorium 
Alternar-la 

Captan Captan Roya Alternarta 
50% 50$ 

Dactom1l Clorotalo Brotrytis Helmm-
2787 nil 75%- thasporium 

uerosat ~,;orDendasln Koya,BortrytTs 
60 P.M. 60% Fusorium, Rhyzoc 

tonia,Scieratiñia 
Dtthane M.c. MencaZTI Alternaria,Botry-

80% tis,Stemphylium, 
Sclerotium 

Euporen Dtclofunid Roya,Botryt1s-
50% Alternaria 

Plantvax 75 Oxtcorbexln Roya 
75% 

-------e_________ 
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F E R M E O Ji: D E S-

DOSIS EFEcTO 

250-300 Preventlvo 
grs. 

60- 90 Curativo 
grs. 
en 100 Lts 

200 .. 300 grs Ppeventt-vo 
· en 100 1ts 

100 .. 200 grs Preventtvo 
en lOO lts 

lUU grs.en Preventivo 
100 lts. Curativo 

250-300 grs Preventivo 
en 100 lts 

200-300 grs Preventivo 
en 100 lts 

100-200 grs CuratTvo 
en 100 lts. 

PRODUCTOR 

Bayer 

Oupont 

Stauffer 

01amond 
Shamrock 

Hoechst. 

Rob1n & 
Hass 

Bayer 

Untroyal 

GRADO DE ANTIDOTO 
TOXICIDAD -. 

uL5o Atropena 2 mg 
Vi' a: Intravenosa 1 Cat-111 Intramuscular 

ot50 oral Atropena 2 1119 
5000 mg/K Y1a: Intravenosa 

Cat-4 Intramuscular 
Dl50 Oral 
5000 nig/K 
Cat -4 
ot50 Oral Antihistamina 
5000 mg/K o cremas est~-
Cat 111 roides 

DL5o lavarse bien 
Cat-4 

oL5o 
Cat-1 

DL5o Atropina 2 mg. 
Cat-111 V fa: Intravenosa 

Intramuscular 
DL5o Agua Sal Tibia i 

Cat-111 
i 



NOMBRE SUSTANCIA ENFERMEDADES 
COMERCIAl ACTIVA QUE CONTROLA 

Saprol Triforina Roya 

1 n1 aoenaazQ_ uot:rytlS tusorliAII 
Tecto 60 le SderotiUIII. 

Rhizotecnia 

Cupravit Oxicloruro Antracnasis-
de Cobre ColletotrichiAII-

Gloispo rialdes 

Terrozan P.C.N.B. Rhizoctoma Sa-
75f. Pentacloro lani Sclerotiwn 

Nitroben- SPP Botrytis 
ceno. 

' 

-Zeneb 80f. Zeneb 80S Roya Alternaria 

. 
-- -
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ENFERMEDADES 

DOSlS EFECTO 

100-150 c.c. Curativo 
en lOO lts. 
:w grs. en 

lOO lts. Curativo 

300 grs. Preventivo 
en lOO lts. 

ZO a 30 Kgs Preventwo 
Ha. 

250-300 grs Preventivo 
en 100 lts. 

- - - - - ---

PRODUCTOR GRADO DE ANTIDOTO 
TOXICIDAD 

DL5o?ra 1 5000 Atropena 2 mg 
Ciba-Geigy mg/K Cat-4 V1a:Intravenosa 

-- Intramuscular 
Merclc 1 DL50 Shap Dhome 

Cat-4 

Bayer DL50 Peso Atropena 2 mg. 
V1a: Intravenosa de Rata Intramuscular Cat-4 5000 

mg/kg. 

Hoechst Dlso Provocar v&aito 
Cat-111 

Cimsa.S.A. DLso Atropena 2 mg. 
V1a: Intravenosa Cat-3 intrauscular 

-- -- -- ----- ----------- -----
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NOMBRE SUSTANCIA ENFERMEDADES 
OMERCIAL ACTIVA QUE CONTROLA 
Antracol Propineb Heterosporium, 

70% 70% Roya Alternaría 

Benlate Benomil Botrytis Fusorium 
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F E R M E D A D E 

DOSIS EFECTO 

250-300 Preventwo 
grs. 

60- 90 Curativo 
grs. 
en lOO lts 

200-300 grs Pr-eventivo 
· en 100 lts 

100-200 grs Preventivo 
en lOO lts 

100 grs.en Preventwo 
lOO lts. Curativo 

250-300 grs Preventivo 
en lOO lts 

200-300 grs Preventwo 
en lOO lts 

100-200 grs CuratTvo 
en lOO lts. 

S 

PRODUCTOR 

Bayer 

Dupont 

Stauffer 

Diamond 
Shamrock 

Hoechst. 

Rob1n & 
Hass 

Bayer 

Umroyal 

GRADO DE ANTIDOTO 
TOXICIDAD 
DL5o Atropena 2 mg 

Vía:Intravenosa Cat-111 Intramuscular 
DL 50 Oral Atropena 2 mg 
5000 mg/K Vfa:Intravenosa 

Cat-4 Intramuscular 
DL 50 Oral 
5000 níg/K 
Cat -4 
DL50 Ural Antihistamina 
5000 mg/K o cremas este- 1 

Cat 111 roides 
1 

Dl50 lavarse bien 
Cat-4 

1 

Dl50 -

Cat-1 

DL5o Atropina 2 mg. 
cat-111 Vfa:Intravenosa 

Intramuscular 
DLso Agua Sal Tibia 

Cat-111 
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NOMBRE SUSTANCIA ENFERMEDADES 
:COMERCIAL ACTIVA QUE CONTROLA 

¡ Saprol Trifor'ina Roya 

1n1aoenaaz.Q_ Hotrytls tusor1um 
Tecto 60 le Scierotium. 

Rhizotecnia 

Cupravit Oxicloruro Antracnasis-
de Cobre Colletotrichum-

Gloispo rialdes 

Terrozan P.C.N.B. Rhizoctonia Sa-
75% Pentacloro lani Sclerotium 

Nitroben- SPP Botryti s · 
ceno. 

Zeneb 80% Zeneb 80% Roya Alternaria 

-
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E N F E R M E D A D E S 

DOSIS EFECTO 

100-150 c.c. Curativo 
en 100 lts. 

:>u grs. en 
lOO lts. Curativo 

300 grs. Preventivo 
en 100 lts. 

20 a 30 Kgs Prevent1vo 
Ha. 

250-300 grs · Preventivo 
en lOO lts. 

PRODUCTOR 

Ciba-Geigy 

Merck & 
Shap Dhome 

Bayer 

Hoechst 

Cimsa,S.A. 

' 
1 

GRADO DE ANTIDOTO 1 

TOXICIDAD 
UL50~ra1 :,uuu Atropena 2 mg , 
mg/K Cat-4 VI~~~~!~=~~~~~a: 

Dl50 1 

Cat-4 1 

Dt50 Peso Atropena 2 mg. 
V fa: 1 ntravenosa 1 de Rata Intramuscular Cat-4 5000 

mg/kg. 
1 

1 

DL50 Provocar vóm1 to 1 

Cat-111 
1 

1 

DLso Atropena 2 mg. 1 

Via:Intravenosa 1 

Cat-3 intrauscular 
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PLAGAS (**1) 

Las plagas mas comunes de los claveles y las medidas 
adoptadas para su control se enumeran en esta sección. 
Los puntos generales siguientes deben tenerse en cuen
ta. 

La especie mas común encontrada en claveles es el 
Pulgón del Melocotonero ( Myzus Persicae Suls), pero 
otros pulgones, incluyendo el Aulacorthum Solani Ktlb 
también aparecen ocasionalmente. El Myzus Persicae 
tiene generalmente color que var~a de verde oscuro a 
pálido, pero también aparece en color rosado. 

Los Afidos pueden aparear en los invernaderos proce
dentes de material vegetal, pero estas especies tienen 
muchas plantas huespedes alternativas en el exterior 
desde las cuales pueden trasladarse al invernadero. Las 
infestaciones se desarr~llan rápidamente durante los 
meses de verano sobre la vegetaci6n joven y los tallos 
en flor, donde estos Afidos detienen el crecimiento 
y desfiguran las flores y hojas mediante los puntos de 
succión. Los Afidos también segregan defecciones azu
caradas de "melazas" que son aprovechadas por hongos 
que producen otras desfiguraciones; algunas enferme
dades d~ clavel producidas por virus son fácilmente 
transmitidas a través de los cultivos por los Afidos 
Vectores. 

* Control: 

Los insectictdas ststémtcos Deme1on-S-Mettlo ,Oxtdeme
ton Metilo-Formation y Demetoato, ·se uti1izan humede
ciendo el suelo de las plantas jóvenes. 
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El material se diluye en la proporción recomendada 
por el suministrador y hechando al suelo 4 6 5 on
zas fluidas por planta, ó 2 - 3 galones por yarda 
cuadrada; usado en esta forma, el insecticida per
siste en forma efectiva dentro de la planta hasta 
~nas 5 semanas. El mismo material se usa en pulve
rizaciones a gran volumen sobre plantas jóvenes, y 
cuando se aplica así, permanece efectivo unos 10 días 
En plantas m!s viejas el sistema de humeder el suelo 
es menos efectivo, y puede no ofrecer control de los 
Afidos situados en tallos laterales jóvenes, en la 
parte superior de la planta. 

Los insecticidas son generalmente aplicados como pul
verizaciones de gran volumen sobre camas de flores ya 
establecidas. Otras medidas de control empleadas, in 
cluyen los siguientes tratamientos: 

Pulverizaciones de gran : Paratión, Malatión,Dia-
volumen. zinón, Gamma-BHC,Nicotína 

Concentrados atomizables: Malatión, Deazinón, Di
cloros. 

Humos Gamma BHC,Nicotina,Para
tión. 

Existe alguna evidencia de que pueden producirse es
tirpes de Afídos resistentes a los materiales orga
nofosforados de claveles; es por ello aconsejable 
introducir alguna variación en el empleo del material 
utilizado en el programa de control, debido al r4pi
do desarrollo de las infestaciones . También es de
seable practicar medidas de control como operaciones 
de ruttna. o tan pronto como se observe el ataque. 
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El ciclo biológico y control de esta plaga, se 
describe en el Advisory Leaflet 224 (Read Spiders 
Mite on Glasshouse Crops". Dos especies, Tetranychus 
Cinnabarinus (Borsh), y Tetranychus Urticae {Koch), 
se encuentran entre los claveles de este País. Los 
Acaros viven sobre las plantas durante todo el aHo 
y se alimentan sobre las hojas y flores. Cuando exi~ 

ten fuertes infestaciones, las hojas de los tallos con 
flor e incluso las flores, es por los puntos de ali
mentación; el crecimiento se reduce y las flores pu~ 

no desarrollarse satisfactoriamente, o pueden marchi
tarse rápidamente después de su recolección. 

* Control: 

Los insecticidas sistémicos emoleados para el control 
Afidos, también dan protección contra la araña roja 
en muchos casos. El siguiente material también se 
emplea: 

Pulverizaciones de gran Dicofol, Tetradifón, 
volúmen Diazinón,Paratión,Oxi-

·tioquinox. 
Concentraciones Atomiza- Dicofol, Tetradifón, 
bles. Diazinón. 

Humos Tetradifón 

Existe certeza de que estirpes de Acaros resistentes 
a los materiales organo-fosforados están localizados 
en establecimientos comerciales, y es pronable que 
pueda producirse resistencia a otros acaricidas; por 
lo tanto, es aconsejable algunas variaciones en el 
material empleado para control. 
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Estas se producen frecuentemente en las cosechas 
del clave1¡ se alimentan sobre la parte superior 
de las hojas, taladran en los extremos de los tallos 
y destruyen los botones florales en desarrollo. Las 
orugas son de color amarillo o verde olivo, y pueden 
llegar a medir hasta 3/4" de longitud. 

* Contro1r 

Los espolvorees proporcionan un control efectivo, 
siempre que se hagan las aplicaciones cuando aparez
can los primeros sfntomas de peligro, mientras son 
peque"as, y antes de que se hayan protegido mediante 
te1as de ara"a en las hojas. 

En este cultivo se encuentran ocasionalmente varias 
espectes de Trips, pero las infestaciones serias se 
pueden presentar durante el verano. Los adultos son 
muy pequenos, de color amarillo p!lido 6 marrón,mientras 
que en los estados primarios no tienen alas y son 
blancos o amartllos, se alimentan entre los pEtalos de 
las flores, produciendo una decoloración en ellos casi 
inapreciable. Son particularmente comprobables en 
las vartedades rojas o carmesf. 

* Control: 

Se utiliza el siguiente material: 
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Pulverizaciones de gran: Malathion, Parathión 
volumen. Oiazinón. 

Concentrados Atomizables:Malathi6n, Diazinón. 

A los nombres de los productos químicos se les dan
los nombres comunes apropiados. Presento a conti-
nuación una lista de productos aprobados, contenien 
do el nombre de los productos activos. 



NOMBRE 
COMERCIAl 

Acricid 1 B 

--·------· 

SUSTANCIA 
ACTIVA 

------
enapacryl 

Korathone 1 K' orathone 

Kelthane 1 T 
1 

Morestan 1 6 
d 
e 

B 
e 
1 

Plectran 1 C 
50W. 

Techan V- 1 T 
18. 

Basudin 2%1 O 

·---- -~- ------
riclorometil 
enzidrol 42% 

-----------
Metyl quinoya 

in-2-3-detiolcar 
arbonato Dl 50 

-------
io Pentacloro 2 
ic 1 opentacl in-n< 
-11 50% 

yhexatin 50% 

-- -
etradifon 

iazenon 2% 

PlAGA QUE 
CONTROLA 

Acaros 

Acaros 

Acaros 

--

Acaros 

Acaros 

Acaros 

Acaros 

Trazadores Ga-
llina Ciega, -
Gusano Albañil. 

CAPITULO V li 
- 122 -

-

P l A G A S . -

DOSIS EFECTO 

100-150 c.c. en Ingestión Conta~ 
lOO lts. to fumigante 

30-60 c.c. Ingestión Conta~ 
en 100 lts. to Fumigante. 

100-125 c.c. en Ingestión Conta~ 
lOO lts. to flJiligante. 

--
50-120 grs en Ingestión Conta~ 
100 lts. to Fumigante. 

100-150 c.c. en Ingestión Conta~ 
lOO.lts. to fumigante. 

100-150 grs Ingestión Contac 
to fumigante. -

100-150 c.c. en Hobicida y Acri-
100 lts. e ida. 

50. Kgs. por Ha. Contacto 
II 

----

JI<ODUCTO GRADO DE ANTIDOTO 
TOXICIDAD 

Hoeschst Dl 15-30 Grs. Sul-
50 fato de Sodio -
Cat-II en 112 lt. H20 

Rohn & Dl 
Hass. 50 

Cat-II 

Rohm & DL 
Hass 50 

Ca t-I 11 

Bayer DL Peso de Atropina 2 llig 
1 rata 2500- Via: Intraveno 
1 3000 Cat- sa Intramuscu-

II Mg/Kg. lar. i 

Hodker Sp~ DL 
ciality -- 50 
ChanicalS. Ca t-I 

DL 
Dow 50 

Ca t-I 

Duphor Dl 500 RKJ/ 
Kg. 
50 
Cat-III 

Ciba-Geigy Dl Atropina 2 mg-
Cat-II gB ~?lg. Vía: Intraveno 

sa Intramuscu:-
lar. 



- -----------

NOMBRE 
COMERCIAL 

lkricid 

Kora thone 1 Ko 

Ke lthane 1 T r 
le 

Morestan 1 6 
dl 
ca 

B1 
ci 
1-

Pl ectrar, 1 Cy 
! 1 50W. 

Techon V- 1 Te 
18. 

-·---------

SUSTANCIA 
ACTIVA 

---------· 
napacryl 

--· 

rathone 

----- ~-- --- --
iclorometil 
nzidrol 42% 

···--- -------
Metyl quinoya 
n-2-3-detiolca 
rbonato Dl 50 

------· 
o Pentacloro 2 
clopentaclin-n 
11 50% 

hexatin 50% 

tradifon 

----
Basudin 2~1 Di azenon 2t 

PLAGA QUE 
CONTROLA 

-
Acaros 

Acaros 

---

Acaros 

----

Acaros 

Acaros 

·--

Acaros 

---
Acaros 

Trazadores Ga-
11 ina Ciega, -
Gusano Albañil. 

CAPITULO VII 
- 122 -

P l A G A S . -----
DOSIS EFECTO 

100-150 c.c. en Ingestión Conta~ 
100 lts. to fumigante 

30-60 c.c. Ingestión Conta~ 
en 100 lts. to fiJIIigante. 

---
100-125 c.c. en Ingestión Conta~ 
100 lts. to fiJiligante. 

---
50-120 grs en Ingestión Gonta~ 
lOO lts. to fiJiligante. 

100-150 c.c. en Ingestión Conta~ 
lOO. lts. to fiJiligante. 

--------- . 

100-150 grs Ingestión Conta~ 
to flllligante. 

100-150 c.c. en Hobicida y Acri-
lOO lts. e ida. 

50. Kgs. por Ha. Contacto 
ll 

L_ __ . ___ 

JI<.ODUCTO ~O DE ANTIOOTO 
fl"OXICIDAD 

Hoeschst Dl 15-30 Grs. Sul-
50 ~ato de Sodio -
Cat-11 en 1/2 Lt.H20 

Rohn & DL 
Hass. 50 

Cat-II 

Rohn & DL 
Hass 50 

Cat-11 1 

Bayer Dl Peso de Atropina 2 Jl'ig 
rata 2500- Vi a: lntraveno 
3000 Cat- sa Intramuscu-

' 
li Mg/Kg. lar. 

Hodker Sp~ Dl 
1 ciality -- 50 

Chemicals. Ca t-I 

DL 
Dow 50 

Ca t-I 

Duphor DL 500 !WJ/ i 
Kg. 
50 
Cat-III 

Ciba-Geigy DL Atropina 2 mg-
Cat-II ~B ~Hg. Vía: Intraveno 

sa Intramuscu-=-
lar. 



NONMBRE SUSTANCIA 
COMERCIAL ACTIVA 

Basudin Diazinon 60% 
60% 

Dimecron 100 Fosfamidon 

Ekatin 25% Fiometon 

Fo11mat 50% Dimetoato 50% 

Lannate Methomyl 90% 

Malathion Mercaptotion 
57% 57% 

Orthene 75% Acifati 75% 

Pirimor Pirimicort 50% 

CAPITULO VII 
t23 

P L A G A S 

PLAGA QUE 
CONTROLA DOSIS EFECTO 

Trozadores Afidos 60 c.c. en Contacto e 
lOO lts. Ingestión 

Chinches,Pulgones, 80 c.c. en Sistemático 
Grillos, Trips, 100 lts. Contacto 
Acaros Ingestión. 

Pulgones,Chinches 180 c.c. Sistemático 
en lOO lts. Contacto 

Ingestión 
Trips, Acaros ~50-250 c.c. Sistemático 
Pulgones ~n 100 lts. Contacto 

Ingestión 

Pulgones,Acaros, po - 50 c.c. Sistemático 
Trazadores, Trips, ~n 100 lts. Contacto 
Barrenador Ingestión 

Pulgones,Trips boo c.c. en Contacto e 
~00 lts. Ingestión. 

Trips, Pulgones, 1200-400 c.c. Sistemático 
Trozadores jen lOO lts. Contacto 

Ingestión 

Pulgones o Afidos ~O grs en Contacto 
lOO lts. fumigante 

-- - - -- ------ - --L--..----~ 

GRADO DE 
PRODUCTOR TOXICIDAD ANTIDOTO 

Ciba-Geigy Dl ~tropina 2 mg 
Cat-11 50 Oral ~-ía: Intravenos• 

500 mg/Kg. Intramuscular. 
a 

Ciba-Geigy ~tropi na 2 mg 
Ca t-I Dl50 1+ Pam. Vía: In-

jtravenosa-Intrél 
muc:;c-ular 

a 

SandQZ Dl Bellafolina 

Cat-11 50 Atropina +Pam 
ó Toxogomina 

Bayer DL Ora 1 50mg.A< Atropina 2 mg 
Cat-11 De~a 1 1400mg.A< Vía:Intraveno 

sa. Intramuscu· Inha 1 240 mg/k~ lar. 

Dupont DL Oral Rata Atropina 2 mg 
50 Vía: lntraveno Cat-1 23 mg/kg. sa, I ntramusclfa 

Diamond Chem. DL Oral !Sulfato de 
50 !Atropina Cat.-4 500 mg/kg. 1-2 mgs. 

a Union Carbide Dl Oral !Atropina 2 mg 

Cat-111 50 ~ia: Intravenos 
500 mg/kg. Intramuscular 

ICI Dl Oral Atropina 2 mg 
Vía: Intraveno· Cat-00 50 sa. lntramus-

- L____ ---
50 mg/Kg. cular 



f---------

NONMBRE SUSTANCIA 
COMERCIAL ACTIVA -

Metasystox Oxydemeton-Metil 
R 50% 

Tamaron Melhamidohos 

Thiodan 35 Endosulfan 

Toxafeno Toxafino DDT 
DDT-40-20 40 - 20 

--

CAPITUlO VII 
- 124 -

-

P l A G A S 

PlAGA QUE 
CONTROlA DOSIS EFECTO 

Acaros y Pulgones 150-200 c.c Sistemático fu-
en 100 lts. migante,contac-

to ingestión 
Pulgones, Trips, 100-200 c.c Sistemático, 
Acaros en lOO lts. contacto e in-

gestión. 

~usanQ, AfidQs 6 ~00-250 c.c. Contacto e 
Pulgones, Tri·ps , ~n 100 lts. Ingestión. 

tTrazadores, Mi·dos, ~00 - 250 ce Contacto, i nges 
lAca ros ~n 100 lts. tidn, fumigante 

-
GRADO DE 

PRODUCTOR TOXICIDAD ANTIDOTO 

Bayer OL-5óora 1 enRfJ Atropina 2 mg 

Cat-11 80 mg/Kg;Dlnor Vía: Intraveno-
ma 1 250mg/kg sa,lntramuscu-

11 .... 

Bayer DL500ral RATA Atropina 2 mg 
30 ~/kg Vía:Intraveno-Cat-ll - Denna 1 1 Omg sa,Intramuscu-

hhalat-n .. in J;?J; lat:: 
¡mg/m 

Hoechst DL 50 Oral Barbitúricos 
Cat ll Intravenosos. 

500 mg/kg. 

Hércules Inc. DL5o lavados gástri 
Cat 11 cos, laxantes-

salinos. 

~ 
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C O. N C ~ U S I O N E S 

Por lo anteriormente expuesto, he llegado a las stgutentes 
conclustones: 

l. El poseer los conocimientos bástcos sobre los requert
mientos atmosf@ricos y geogr!ficos necesartos para el 
culttvo del clavel, es de fundamental tmportancta para 
determinar el lugar proptcto para su desarrollo. 

En el Municipio de Ocampo, Mich. se conjugan las carac
terfst1cas que mSs se asemejan a las condtctones tdeales 
para el establecimiento de este culttvo, razdn por la cual 
fu~ seleccionado por Flores de Occidente, S. de P.R. de 
R. L. 

2. Igualmente importante es contar con las t@cntcas modernas 
y especialistas necesarios para tener un buen control de 
los cultivos y que garanttcen la obtención de los resulta
dos deseados. 

3. La adecuada capacttación del personal, especialmente del 
que tendrá a su cargo el cuidado y manejo de los culttvos 
( generalmente personal fementno), será determinante para 
lograr el correcto desarrollo de las operactones que inter
vienen en este proceso de producción que dará por resulta
do la obtención de flores de gran calidad con una amplia 
aceptactón en el mercado de exportación. 

4. El conoctmtento de l~s enfermedades y plagas que da"an este 
cultivo, nos orientan hacia la forma de prevenirlas, con
trolarlas y combatirlas, medtante la correcta apltcacidn -
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O N E S 

de los productos más adecuados para cada fin, reduciendo 
las posibilidades de pérdidas por este concepto. 

5. A través de las experiencias adquiridas durante mi estan
cia en esta empresa, y las cuales me permttieron tntroductr 
me en una disciplina especializada • me fué posible tomar 
conciencia de la oportunidad de desarrollar una industria 
de gran potencial que permita la creaci6n de nuevas fuentes 
de trabajo, y al mismo tiempo eleve el nivel socioecon6mico 
de nuestros campesinos • ya que hasta la fecha no ha sido 
aprovechada en México en toda su magnitud. 
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