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1 • 1 N T R O D U e e I O N 

El mercado mundial de las flores de corte, consiste de -

tres grandes centros consumidores: Europa, Japón y los Esta--

dos Unidos. Los especialistas de mercado esperan un incremen-

to en la demanda de las flores de corte de tres a cuatro por 
1 

ciento en Europa. En los Estados Unidos de 4 por ciento. Esto 

constituye un fantástico desarrollo y grandes posibilidades -

para los exportadores de flores de corte, también para los 

que se inician. Los expertos se refieren a los Estados Unidos 

como "El m~s grande consumidor de flores de corte en poten --

cial". 

Las rosas tienen el m~s alto precio y valor de todas las 

flores de corte en los Estados Unidos. 

Colombia prové la mayoría de las importaciones de produ~ 

tos hortícolas y en segundo lugar Holanda. 

A continuación se mencionarán las ventajas comparativas 

de México para exportar flores hacia los Estados Unidos: 

-México es el país más cercano a los Estados Unidos con 

suficiente luz para producir flores de buena calidad en el p~ 

riodo de invierno. 



-A excepción de Canadá, México tiene las distancias más 

cortas para estados como California, el transporte puede ser 

hecho por carretera, el cual es más barato, más flexible y 

puede ser mejor controlado que el transporte aéreo. 

2 

-México tiene buena infraestructura de tráfico y bajos -

precios de mano de obras. 

-México tiene una alta frecuencia de vuelos de carga ha

cia importantes áreas consumidoras de los Estados Unidos. 

-La economfa protectora a una economfa más abierta, im-

portante para mejorar la comunicación y el contacto con otros 

pafses. 

-La creación de una zona de libre comercio con Estados -

Unidos. 

La conclusión, es de que en comparación con otros compe

tidores en el mercado de Estados Unidos, Méxcio tiene las me

jores y más fuertes ventajas comparativas. Para desarrollar

estas ventajas depende fuertemente de la organización del le~ 

tor florícola de México, el cual incluye el factor humano. 

Los primeros invernaderos para productos hortfcolas de -

exportación fueron construidos en México desde hace 13 afi6s. 

-J 
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En un periodo corto el sector floral se ha desarrollado con -

mucha fuerza. El área total con invernaderos y especializados 

en flores son cerca de 258 hectáreas. La mayor parte de la 

producción se consume en México, donde se acostumbra el uso -

de las flores en forma generalizadas en todo tipo de eventos 

de la sociedad y a través de todos los estratos sociales. 

La magnitud de la planta productiva e infraestructura n! 

cional de floricultura moderna es pequefia, ya que 1a superfi

cie cubierta por invernaderos presenta menos del 10% de Colo~ 

bia y 8% de las instalaciones de Holanda. 

Las exportaciones florícolas de México tienen un futuro 

promisorio siempre y cuando impere calidad en los productos, 

variedad en el surtido, oportunidad en el servicio y consis-

tencia en la concurrencia a los mercados. 

La participación de México en el mercado internacional 

es incipiente ocupando el octavo lugar con 1% en los Estados 

Unidos, lo que nos present~ un futuro formidable a la luz de 

un tratado de libr~ comercio donde se prevé la reducción de -

barreras arancelarias y no arancelarias eventualmente. 



4 

1 1 • A N T E C E O E N T E S 

Aunque la producción de rosal en invernadero era conoci

do de antiguo en Alemania, el cultivo industrializado, verda

deramente tecnificado y dirigido a exportación se desarrolló 

en la costa sur de Francia y en la riviera italiana a princi

pios de siglo. 

El desarrollo de un mercado de exportación va unido a la 

demanda de flor por parte de la nobleza y clase alta, en par

ticular rusa que utiliza el sur de Francia como lugar de re-~ 

creo invernal. Por ello el principal mercado era San Petesbu~ 

go, hacia donde se dirigían los envíos de flor cortada. 

La tecnología de cultivo en invernadero para flor corta

da 1a desarrollaron inmigrantes italianos. Dicha tecnología

no se benefició, sin embargo de la existente en aquellos tiem 

pos del cultivo en invernadero de vidrio en Inglaterra y el -

este de E.E.U.U. 

En el presente el comercio de la rosa de corte gira en -

torno a Holanda, cuyo éxito radica en dos aspectos fundament~ 

les: de una parte su capacidad de satisfacer al consumidor e_~:! 

ropeo un mercado local de cerca de 140 millones de consumido

res. potenciales al que accede fácilmente en 6 hrs. por carre

tera, de otra su habilidad para centralizar y estandarizar el 
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mercado de la flor cortada, que al favorecer un alto nivel de 

homogeneidas del producto, le permite contrarrestar la falta 

de calidad excepcional del producto obtenido en sus invernade 

ros. 

En los próximos años España y algunos países hispanos 

americanos como Colombia. Costa Rica, México y Perú, pueden -

jugar un papel muy importante en la producción en invernadero 

de rosa para corte, en razón de sus favorables condiciones 

climáticas y de su coste de mano de obra. 
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1 1 1 • O B J E T 1 V O S 

Con el presente trabajo se pretende que sea una guía pa 

ra todos los técnicos agrónomos que estén interesados en la 

floricultura, ya que se cuenta con muy escasa bibliografía -

actualmente, y además poca experiencia en cultivos de esta -

índole. 
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IV. DESCRIPCION BOTANICA DEl ROSAL 

Reino 

División 

Subdivisión 

Clase 

Subclase 

Orden 

Familia 

Tri bu 

Género 

Especie 

Raíz 

Tallo 

Hojas 

F 1 o res 

Vegetal 

T racheophyta 

Pteropsida 

Angiospermae 

Dicotiledaneae 

Rosales 

Rosaceae 

Ros idea 

Rosa 

Chimensis 

Pivotante 

Bajo, alto, rastrero o sarmentoso, 

liso~velloso o guarnecido de afil! 

das y curvadas espinas. 

Caducas o perennes o semiperennes, 

alternas, imparipennadas, foliola

das, ligeramente dentadas, estipu

ladas y de ordinario matiz verde y 

brillante. 

Actinomorfas, hermafroditas con: -

eje floral hueco en forma de c~nta 

ro. 

Cáliz de cinco sépalos floliaceas, 

extendidos o reflejos. Corola y es 
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tambres en el borde del tubo cali

cinal. Pétalos cinco estambres nu

merosos; ovarios libres numerosos, 

ocultos en la cavidad del cáliz; -

estilos laterales salientes. 

Los frutos parciales son aquenios duros, encerrados en

el receptáculo floral carnoso, de color rojo. 
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V. CULTIVO DEL ROSAL 

GENERALIDADES DEL CULTIVO 

El conjunto de los aspectos constitutivos del microcli

ma dentro del invernadero y las condiciones de suelo requerl 

das por una plantación de rosa son los que determinarán si -

se puede cumplir con los requisitos óptimos de productividad. 

Como en todo cultivo, en el rosal la productividad está 

estrecnamente relacionada con los componentes climáticos, 

principalmente son: 

Temperatura 

Radiación solar 

Humedad del aire, relativa y absoluta 

Viento 

Brillo solar 

Nubosidad 

Altitud 

Latitud 

Precipitación. 

La productividad además está determinada por condiciones 

del suelo tales como: 



Topografía 

Propiedades físicas 

Textura 

Estructura 

Consistencia 

Permeabilidad 

Propiedades químicas: 

Salinidad 

PH 

Niveles de nutrimientos. 
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Todos los aspectos anteriores se conjugan con otros com

ponentes necesarios para complementar el proceso de produc -

ción, como son:· 

Agua: 

Abastecimiento. 

Fuente: 

Ubicación 

Elevación 

Distancia 

Magnitud de la fuente 

Calidad 

Costo 

Eliminación de los excedentes. 



Servicios 

Electricidad 

Agua potable 

Teléfono 

Camino de acceso 

Cercanía del aeropuerto 

Disponibilidad de insumes 

Mano de obra 

Disponibilidad 

Costos 

Calidad 

Necesidades. 

Infraestructura: 

Invernadero 

Sala de empaque y cámara fría 

Vehículos 

Oficina de cultivo 

Oficina en zona urbana. 

Asistencia técnica: 

Los factores enumerados determinan cual exitoso será un 

proyecto y cual es el nivel de rentabilidad que se puede es

perar. Considerando que se han estudiado todos los aspectos 

externos que intervienen en el proceso productivo, se anali-

11 
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5.1. PREPARACION DEL TERRENO 

Al hablar de preparar un terreno de un invernadero donde 

se plantaran rosas de alta calidad, nos referimos a darles t~ 

das las condiciones ideales que implica un suelo de primera -

calidad. 

Para que un suelo se considere de primera calidad se con 

sideran varios factores que son los siguientes: 

1) Topografía 

2) Alcalinidad 

3) Drenaje 

4) Textura 

5) Ferti 1 i dad 

6) M a te ri a orgánica 

7) PH. 

Todos estos factores en su conjunto deberán proveer es-

tas cuatro funciones esenciales que debe tener un suelo para 

un buen desarrollo de la planta. 

Hay cuatro funciones b~sicas que el suelo debe servir p~ 

ra que soporte un buen crecimiento de las plantas. 

Debe servir como reservario de nutrientes. Deben retener 
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aguas de tal forma que este disponible para la planta y al 

mismo tiempo que prevea intercambio de gases entre las raíces 

y la atmósfera y finalmente el suelo debe proveer de un ancl~ 

je suficiente para soportar a la planta. 

Algunos.materiales pueden tener estas cuatro funciones, 

pero no en el nivel requerido de cada uno. 

La arena por ejemplo proveé excelente soporte de inter-

cambio de gases, pero tiene insuficiencia de retención de 

agua y nutrientes. Las plantas que se cultivan en arena nece

sitarían ser regadas tres o más veces por día en el verano. 

La arcilla tiene una alta capacidad de retención de nu-

trientes y de agua y proveé un excelente soporte para la pla~ 

ta. Pero tienen muy poca capacidad de intercambio de gases. 

TEXTURA 

Todos los suelos han sido formados por la disgregación -

de rocas, que es la consecuencia de la acción corrosiva de 

los agentes atmosféricos en su ininterrumpida actividad duran 

te siglos. 

A consecuencia de ello los suelos son más ricos o más 

pobres segQn sea su contenido químico, su constitución física 



y su continuidad hacia la profundidad del subsuelo, lo que 

permitirá o dificultará el buen desarrollo del rosal. 
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El conocimiento de la textura del suelo es de suma impar 

tancia para saber el manejo que le daremos al suelo antes de 

iniciar una plantación. La textura del suelo se refiere a la 

porción relativa de arena, limo y arcilla. La textura del sue 

lo es una característica en extremo importante. Afecta las 

propiedades físicas, químicas y biológicas. 

En términos generales los suelos se dividen en suelos de 

textura gruesa y suelos de textura fina. En suelos de textura 

fina predomina la arcilla y tiene una mayor superficie activa 

que los suelos arenosos, poseen mayor capacidad de absorción 

de nutrientes, usualmente son más fértiles. La arcilla se en

cuentra en la mayoría de los suelos en mayor o menor propor -

ción. Su origen sedentario procede de la descomposición de 

las rocas feldespáticas, cuya sustancia muy ávida de agua in

tercepta el paso de ésta y así también el del aire. Al perder 

humedad se contrae y requebraja formando penetrantes grietas 

en el suelo que profundizan hasta cierta profundidad, y cuan

do este elemento está en gran proporción no debe considerarse 

apta para el cultivo del rosal. Las tierras arcillosas son 

compactas, duras y frías, retiene excesivamente las aguas de 

riego. Por otro lado un suelo arenoso esta formado por granos 

sueltos de reducido tamaño y por partículas de mayor o menor 
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volumen. Estas tierras son fáciles de trabajar y si abunda -

este elemento de forma equilibrada por la facilidad con que 

deja filtrar el agua y las sustancias solubles de los ferti

lizantes, como así mismo la penetración del aire ofrece gra~ 

des ventajas para el cultivo y para el uso de abono. 

Toda tierra arenosa evapora con más rapidez la humedad 

y exige una mayor cantidad de riegos y fertilizantes quími-

cos por las pérdidas que ocasiona su contextura, no obstante 

por su permeabilidad evita el peligro de una posible podre-

dumbre de las raíces debido a la rápida precipitación de las 

aguas a una profundidad mayor. 

La textura de los suelos se clasifica según los porcen

tajes de arena, limo y arcilla que contengan y está hecha se 

gún la norma de U.S.D.A. 

La textura ideal para cualquier cultivo es la siguiente 

20% arena, 70% limo y 10% arcilla, que corresponde a la cla

se de migajón limoso. 

Claro está que lograr un suelo de este tipo sería muy -

costoso, pero tomando en cuenta la alta redituabilidad del -

cultivo de rosas bajo invernadero, trataremos de acercarnos 

lo más posible a esta clase de textura, ya sea añadiendo ar~ 

na o arcilla según sea el caso. 
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"La práctica de las enmiendas arenosas y arcillosas no -

son procedimientos económicos, se pretende desde luego corre

gir los defectos físicos mediante la adición de arcilla en 

suelos arenosos y de mejorar los suelos arcillosos al agrega! 

les arena. En el primer caso se incrementa el porcentaje de -

absorción mientras que en el segundo se resta capacidad a la 

arcilla y se facilita su aireación. Se ha calculado que para 

la corrección de los primeros 20 cms de una tierra arcillosa, 

se requieren 1,600 ton/arena/ha y unas 400 ton. arcilla para 

mejorar un suelo arenoso. (Ortiz Villanueva). 

FERTILIDAD 

Los suelos son el medio en el cual los cultivos crecen. 

La fertilidad de un suelo es vital para un suelo productivo. 

Un suelo fértil no tiene necesariamente que ser un suelo pr~ 

ductivo. Drenaje insuficiente, insectos, sequía y otros fac

tores pueden limitar su producción, aún teniendo fertilidad 

adecuada. Para comprender mejor la fertilidad del suelo, de

bemos en primer lugar conocer los otros factores que limitan 

la productividad. 

Para comprender la productividad del suelo, se deben re 

conocer las relaciones suelo-planta existentes. Algunos de -

los factores externos que controlan el crecimiento de las 

plantas son: aire, calor (temperatura), luz, soporte mecáni-
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co, nutrientes, agua. La planta depende del suelo en forma t~ 

tal o parcial para el suministro de estos factores, con exce~ 

ci6n de la luz. Cada uno de ellos afecta en forma directa el 

crecimiento de la planta. Cada uno de ellos está relacionado 

con los demás. 

Debido al hecho de que tanto el agua como el aire ocupan 

los espacios porosos del suelo, aquellos factores que afecten 

las relaciones hídricas necesariamente influenciarán el aire 

del suelo. A su vez los cambios en la humedad afectarán la 

temperatura del suelo. La disponibilidad de los nutrientes es 

tá afectada por el balance entre agua y suelo y la temperatu

ra de éste. El crecimiento radicular está influenciado por la 

temperatura, por el aire, y el agua del suelo. 

Se conocen 16 elementos químicos esenciales para el cre

cimiento de las plantas. Se los divide en dos grupos princip~ 

les, no minerales y minerales. 

Los nutrientes no minerales son: carbono, hidrógeno y 

oxígeno. Estos nutrientes se encuentran en la atmósfera y en 

el agua. 

Los nutrientes minerales: los que provienen del suelo se 

dividen en tres grupos: primarios, secundarios y micronutrien 

tes. 
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Nutrientes primarios: 

Nitrógeno 

Fósforo 

Potasio. 

Nutrientes secundarios: 

Calcio 

Magnesio 

Azufre. 

Mi cronutri entes: 

Boro 

Cloro 

Cobre 

Hierro 

Manganeso 

Molibdeno 

Zinc. 

Los nutrientes primarios por lo general son los primeros 

en carecer en el suelo puesto que las plantas los utilizan en 

cantidades relativamente altas. La carencia de nutrientes se-

cundarios y micronutrientes ocurre con menos frecuencia, pues 

las plantas los utilizan en menor cantidad. Pero éstos son 

tan importantes como los primarios para una fertilidad adecua 

da. Las plantas deberán tenerlos cuando y donde ellos sean ne 

cesarios. 

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

·, 

,) 
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El análisis de suelo es una herramienta muy importante. 

Los resultados son muy útiles para controlar los niveles de 

nutrientes en el suelo. 

Los análisis de suelos básicamente tienen dos funciones: 

1. Ellos nos indican el nivel de nutrientes en el 

suelo y por lo tanto donde comenzar en el desarrollo de un

programa de fertilización o encalado. 

2. Los análisis de suelo pueden ser usados en for

ma general para controlar el sistema de producción y para me 

dir sus tendencias y cambios. 

TOMA DE MUESTRAS 

Un análisis de suelo es tan bueno como la calidad de la 

muestra. Una toma de muestra cuidadosa significa que los re

sultados del análisis serán de utilidad. 

Procedimiento para toma de muestras. 

1. Divida el terreno en áreas de suelo uniformes. 

2. Saque muestras hasta la profundidad de 30 cms. 

3. Saque muestras cada tres meses. 
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Interpretación de resultados. 

Debemos conocer las características qufmicas del suelo -

antes de realizar la plantación de rosales con el objeto de -

preparar un nivel adecuado de fertilidad. El nivel de fertili 

dad de un análisis de suelos nos viene determinado por: 

a) Niveles iniciales de fósforo y potasio. 

-Fósforo asimilable (mg/100 gr. o PPI1) 

-Potasio cambiable (mg/100 gr. o PPM). 

b) Capacidad de cambio del suelo. 

-Capacidad de cambio catiónico (meq/100 gr.) 

-Calcio cambiable {meq/100 gr.) 

-Magnesio cambiable ( meq/100 gr.) 

-Potasio cambiable (meq/100 gr.) 

-Sodio cambiable (meq/100 gr.) 

Como hemos indicado anteriormente hemos de determinar la 

textura del suelo que clasificaremos en los tres grupos si 

guientes: 
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GRUPO I GRUPO II GRUPO I II 

Textura gruesa Textura media Textura fina 

Arenoso Franco Franco-arcillosos 

Arenoso-franco Franco-arcilloso Franco-arcillo-limoso 

Limoso 

Franco-arenoso Franco 1 imosos Arcillo-limoso 

Limosos Arcillosos 

Arcillo-arenoso 

Nivel de fósforo. 

Resultados del análisis PPM de P. 

MUY GRUPO DE 
SUELO ALTO ALTO MEDIO BAJO m. BAJO SUELO 

Suelos 400 201-400 101-200 51-100 50 y II 
ácidos 

(Métodos 240 121-240 61-120 31-60 30 III 
Trong) 

Suelos 142 71-142 35-
calizos 

70 17-34 16 I y I I 

(método 80 41- 80 21- 40 11-20 10 I I I 



Nivel de potasio cambiable. 

Resultados del análisis PPM K 

MUY ALTO 

400 

600 

800 

ALTO 

201-400 

301-600 

401-800 

ME DI O 

101-200 

BAJO 

51-100 

151-300 76-150 

201-400 101-200 

MUY BAJO 

50 

75 

lOO 
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GRUPO DE 
TEXTURA 
DEL SUELO 

1 I 

I I I 

Para la determinación del abonado de fondo hemos de con-

siderar las necesidades del cultive del rosal, la naturaleza 

del terreno y las reservas en ácido fosfórico y potasa del 

suelo. 

Las necesidades del cultivo nos vienen determinadas por 

las extracciones medias que son del orden de: 

de: 

120 gr/m2 y año de N 

30 gr/m2 y año de P205 

95 gr/m2 y año de k20 

Y para una vida media de los rosales de seis aftos serfa 

720 gr/m2 de N 

180 gr/m2 de P205 

570 gr/m2 de K20 
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Fósforo: 

Suelos ácidos y neutros, a ser posible aplicar todo el 

fósforo necesario en el abonado de fondo. Suelos alcalinos y 

calcareos. Por motivo de riesgo de bloqueos no hacer aporta-

ciones fuertes, aplicando una cantidad moderada como abonado 

de fondo y añadir las cantidades necesarias en las fertiliza

ciones del cultivo. 

Potasio: 

Suelos arenosos: no realizar abonado fuerte de fondo y -

sólo una aportación inicial ligera por existir el riesgo de -

pérdidas de potasa por lexiviación. 

S~elos del grupo II y III (principalmente arcillosos y -

limosos) que tengan buena capacidad de cambio catiónico, no -

es posible económicamente aportar en fondo todo el potasio 

que puede ser necesario ya que además no es bueno para el 

equilibrio químico del suelo. Es pues conveniente un buen abo 

nado de fondo, complementando con aportaciones anuales. 

Abonado de fondo para el fósforo. 

Supongamos una tierra de naturaleza "franco-arenosa" con 

un PH 7 (neutro) y con unas reservas de 200 ppm) en el suelo 
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de 20 cm de espesor y de ácido fosfórico en el subsue~o de 40 

cm supongamos la densidad aparerte del suelo de 1.5 kg/dm3. 

Tenemos que por cada dm de profundidad del suelo, calcu

lamos las reservas asimilables de la siguiente forma: 

Suelo 20 cm 0.200 - 0.100 x 15 x 2 = 300 kg/ha P205 
0.010 

Subsuelo 40 cm 0.110 - 0.100 x 15 x 4 = + 60 kg/ha P205 
0.010 

Total reservas 360 kg/ha P205 

y las necesidades del cultivo son del orden 180 gr/m2, la 

aportación del fósforo necesaria para enterrar en los 60 cm-

del suelo y subsuelo es de 144 gr P205 por m2 de invernadero. 

PH: 

El término PH define la acidez y basicidad relativas de 

una substancia. La escala del PH cubre una gama desde cero 

hasta 14. Un valor de PH 7 es neutral. Los valores inferiores 

a 7.00 son ácidos, los valores superiores a 7.00 son básicos. 

La mayoría de los suelos productivos tienen niveles de PH que 

oscilan entre 4.0 y 9.0 los grados de acidez y alcalinidad p~ 

ra dicha gama de PH se muestran en esta escala. 
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Va 1 o res de PH 

9.0 Fuerte 

8.0 Me di a Alcalinidad 

Ligera 

7.0 Neutralidad 

Ligera 

6.0 Moderada 

Me di a Acidez 

5.0 Fuerte 

4.0 Muy fuerte 

Un ácido es una sustancia que suelta iones de (H+). El -

grado de la acidez y alcalinidad está influenciado por el ti

po de material madre a partir del cual se formó el suelo. La 

fertilización especialmente con fertilizantes nitrogenados 

acelera la velocidad de acidificación. 

La acidez del suelo afecta el crecimiento de las plantas 

en diferentes formas. Cada vez que el PH es bajo (acidez uno 

o más efectos detrimentales pueden reducir el crecimiento de 

las rosas. 

l. La concentración de los elementos tales como Al 

y Mn pueden alcanzar niveles tóxicos debido a que su solubili 

dad aumentan en los suelos ácidos. 
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2. Los organismos responsables de la descomposición 

de la materia orgánica y de transformar N, P y S pueden estar 

presentes en menor número con subsiguiente menor actividad. 

3. Puede haber carencia de calcio o de Mg. 

4. Se reduce la disponibilidad de nutrientes tales 

como P y Mo. 

La cal reduce la acidez de los suelos. Esta debe aplica~ 

se 3 a 6 meses antes de la siembra, para permitir la reacción 

con el suelo. La mejor manera de determinar la frecuencia de 

encalado es mediante análisis de suelos. 

Loi suelos arenosos deben encalarse más a menudo. 

El factor de mayor importancia en la efectividad del en

calado en su colocación. Una buena distribución es esencial. 

La cual no ejercerá efecto en el PH si el suelo está seco. 

la humedad es esencial para que la reacción cal-suelo se pro

duzca. 

A continuación se mencionan los materiales que se utili

zan para encalado: 

Oxido de calcio CaO 
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Hidróxido de calcio CaOH2 

Cal calcita caCo3 

Materia orgánica: 

La materia orgánica del suelo proviene de las raíces, re 

siduos de plantas y organismos vivientes o muertos del suelo. 

La materia orgincia se ha denominado la "sangre vital" 

del suelo. Tiene un impacto tremendo sobre las propiedades 

químicas, físicas y biológicas del suelo. 

Los suelos minerales son suficiente M.O. permiten un la-

boreo eficiente. El laboreo o labranza se refiere a la opera

ción de trabajar el suelo. La materia orgánica afloja los su~ 

los de textura fina al compensar la alta cohesión y plastici

dad de la arcilla. 

Los suelos arenosos que tienen muy poca cohesión y plas

ticidad son ligados por M.O. Un buen abastecimiento de M.O. -

también mejora la capacidad de retención de los suelos areno-

sos. La materia orgánica del suelo tiene diferentes funciones, 

a continuación mencionaremos las más importantes. La descomp~ 

sición de la materia orgánica produce sustancias que ayudan a 

estabilizar la estructura deseable del suelo. Además produce 

diferentes nutrientes para el desarrollo de las plantas. Es--
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tos nutrientes son liberados y satisfacen las necesidades de 

las plantas. 

Las pérdidas de agua por evaporación son menores cuando 

se dispone de cubiertas de residuos orgánicos en el suelo. 

La M.O. baja la temperatura del suelo en verano y conser 

van el suelo más caliente en invierno. 

En la siguiente tabla se mencionan los contenidos de ma

teria orgánica, así como su interpretación. 

Nivel de M.O. Interpretación 

Menos de 1.0% Muy pobre 

1.0 a 2.0 Pobre 

2.0 a 3.0 Medio 

3.0 a 5.0 Rico 

Más de 5.0 Muy rico 

El humus es la fracción relativamente estable de la mate 

ria orgánica ya que es el residuo de la descomposición de las 

aportaciones vegetales al suelo. 

El humus tiene naturaleza coloidal como la arcilla, aso

ciándose íntimamente a la materia mineral del suelo formando 
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el complejo arcillo-húmico con gran capacidad para retener el 

agua y elementos fertilizantes, ya que contribuye notablemen

te a aumentar la capacidad del suelo. 

Con estos antecedentes y conociendo las exigencias pro-

ductivas del rosal se aprecia la conveniencia de contar con -

un suelo con alto nivel de materia orgánica. 

DRENAJE 

Un suelo requiere drenaje artificial cuando el exceso de 

agua en la superficie no puede desplazarse hacia abajo con su 

ficiente rapidez y las raíces de las plantas permanecen sin -

la aireación adecuada. 

Los beneficios del drenaje cuando es necesario, son los 

siguientes: 

l. El drenaje aumenta la cantidad de oxígeno del 

suelo. 

2. El drenaje decrece las pérdidas de N del suelo -

por la denitriticación. 

3. Los suelos drenados están libres de ciertas en-

fermedades. 
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4. Las plantas desarrolladas en suelos bien drenados 

utilizan la cal y los fertilizantes en forma más eficiente. 

5. Los suelos drenados adecuadamente se calientan -

más pronto. 

6. Se sugiere no tomar en cuenta solamen~e las con

diciones presentes, sino también las de posibles ocurrencias 

al aplicar el riego. 

ALCALINIDAD 

Las cantidades excesivas de sales de sodio, en particu-

lar del cloruro de sodio, sulfato de sodio y carbonato de so

dio, hacen que aumente el PH del suelo y por otra parte oca-

sionan lo que se denomina álcalis. Estos dafios varfan y van -

desde una clorosis, atrofia, chamuscado de las hojas o marchi 

tez hasta la completa destrucción de la planta. 

La alcalinidad se cuantifica determinando la concentra-

ción de sales solubles en el suelo, así como la presencia de 

Na2C03 y Na de adsorción. En este caso deberá ser menor de 

15%, es decir entre O y 2%. 
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5.2. INVERNADEROS 

Los invernaderos para la producción de rosa como flor 

cortada requieren algunas características básicas de diseño -

favorecedoras de la productividad. Por ejemplo, durante su 

planeamiento se tomarán en cuenta los siguientes factores: 

Efecto del viento sobre la estructura. 

Este componente climático determinará en gran medida el 

mejor diseño del invernadero, pues la velocidad del viento s~ 

rá el indicador de la resistencia requerida y de la dirección 

de la ventila. 

La orientación de la misma permitirá la mejor aireación 

dentro del invernadero evitando riesgos de destrucción. Antes 

de iniciar la construcción del invernadero se estudiará: 

-La dirección de las corrientes de vientos. 

-Las ~elocidades históricas del viento de la zona en 

cuestión. 

-La ubicación y la siembra de las cortinas rompevientos. 
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ALTURA DE LA ESTRUCTURA 

Se requiere un mfnimo de 3 metros en las partes más ba-

jas de la estructura, pues dependiendo de la variedad de la 

planta y del manejo que se le dé, ésta puede alcanzar hasta -

dos metros de altura. 

Si el invernadero es muy bajo, cuando la planta está al

ta el bot6n queda muy cerca del techo y presenta problemas de 

calidad, ya sea por exceso de frfo o de calor. Además, es ne

cesario un volumen de aire suficiente para que se esté reno-

vando continuamente. 

VENTILACION 

Este elemento es fundamental de un rosal, tanto en la 

parte superior del invernadero como en los costados. 

En un rosal debido a la naturaleza de la planta, existe 

mucha biomasa, por lo cual la transpiraci6n es sumamente al-

ta. Los principales elementos que facilitan la ventilaci6n 

dentro del invernadero son las ventilas en la parte superior 

y las cortinas laterales o ventanas. 

La ventilación es un aspecto problemático pero necesario 

para la producción de rosas, pues gracias a ella se controla 
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la temperatura y la humedad relativa dentro del invernadero. 

ALGUNOS TIPOS DE INVERNADEROS 

-Invernadero tipo sierra 

-Invernadero a dos aguas. 



Tipos de invernadero: 

1. Dos aguas 
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5.3. TRAZO DE CAMAS DE CULTIVO 

Como todo cultivo intensivo, la producción de rosas para 

flor cortada bajo invernadero existe el máximo aprovechamien

to del área cubierta. Esto no significa el sacrificio del 

área necesaria para realizar las labores de cultivo. 

Siempre dentro del invernadero debe existir un buen ba-

lance entre el área de siembra y el área de pasillos. De esta 

manera se puede lograr la máxima eficiencia de los trabajado

res en las labores de cultivo y el suficiente espacio para la 

movilización del aire dentro del invernadero. Generalmente el 

área aprovechable fluctúa entre el 60% y el 70% del área cu-

bierta. 

A través de los años en los principales países producto

res de flor cortada, se ha concluido que la longitud de camas 

más ventajosa es la de 30 metros. Estas ventajas están dadas 

en función de la eficiencia de la mano de obra, y del funcio

namiento de los equipos de riego y fumigación. 

Como regla general, todas las camas deben tener en los -

extremos un espacio mfnimo de 50 cm entre la cortina y la ca

ma, que permita dar vuelta a los trabajadores. El ancho de 

las camas oscilan entre 0.90 metros y 1.20 metros aunque el 

más usado es de 1.0 metros. 
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5.4. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO 

Como se mencionó anteriormente, los aspectos climáticos 

intervienen directamente en la productividad de un rosal. 

Dichos aspectos en parte pueden modificarse al estar ba

jo un microclima "controlado". El riego es uno de los instru

mentos que nos permiten modificar las condiciones climáticas 

dentro del invernadero, principalmente la temperatura y la hu 

medad relativa. 

Si la plantación se encuentra en una zona con épocas cu

ya temperatura es muy alta y la humedad relativa baja, y se -

requiere bajar la temperatura y aumentar la humedad relativa, 

el efecto del riego no es significativo si se cuenta con un -

sistema por goteo. Por lo tanto convendrá instalar un sistema 

de microaspersión. 

Por lo contrario, si la plantación se encuentra en una -

zona que tiene épocas prolongadas de bajas temperaturas y hu

medad relativa muy alta; pero el suelo requiere humedad y se 

cuenta con un sistema de riego por microaspersión, el efecto 

del riego puede ser negativo para la plantación. En este caso 

no existe el peligro de favorecer el ataque de hongos tales -

como Botrytis o Peronospora. Consecuentemente es preferible -

utilizar un sistema de riego por goteo, y cuando es necesaria 

más humedad se riega con manguera. 
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5.5. PLANTACION 
Q 

SECUENCIA DEL PROCEDIMIENTO NORMAL DE SIEMBRA 

l. El suelo debe estar previamente mojado; a capaci 

dad de campo. 

2. Se extrae la bolsa de la caja. 

3. Se rompe con cuidado la bolsa plástica para faci 

litar la extracción de las plantas. 

4. Se separan las plantas tratando de no dañar las 

yemas que han brotado prematuramente. 

5. Se podan las raíces necróticas (afectadas con bo 

tritis) o dañadas. 

También se podan las terminales de la parte aérea de la 

planta (si están afectadas por botritis). Esta poda se hace

sólo si es necesario. 

6. Se sumerge toda la planta en una solución de fun 

gicida (puede usarse Benomyl a razón de 4 gramos de producto 

comercial por litro de agua). Y si es necesario, se sumergen 

las raíces en un plaguicida tal como el Vydate loxiamyl), 
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cuando el Departamento de Sanidad Vegetal del MAG lo indique. 

7. Se sumerge la parte radical de la planta en un -

"atol" de arcilla, de manera que se cubra toda la superficie 

de las raíces, con el fin de facilitar el contacto con el sue 

lo, a la hora de la siembra. 

8. Se procede a sembrar; se coloca la planta con el 

injerto hacia afuera; se cubren bien las raíces con tierra 

cuidando que no queden bolsas de aire; las raíces siempre de

ben quedar hacia abajo. 

9. Una vez concluida la siembra se procede a una 

rectificación. Esta consiste en reforzar las plantas y ali 

nearlas perfectamente. La labor se efectGa sujetando y halan

do el cuello de la planta cerca del punto de injerto entre 

los dedos índice y anular de la mano derecha y haciendo pre-

sión hacia el suelo con la otra mano. 

De igual forma, se tira fuertemente hacia arriba para 

que las raíces se acomoden, hasta dejar el punto de injerto 

más o menos 3 6 4 cm sobre la superficie del suelo y la plan

ta completamente alineada con las demás {preferiblemente con 

una cuerda de referencia). Finalmente se presiona bien la ba

se de la planta. 
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10. Si la siembra se realiza en una época muy sole~ 

da es necesario cubrir las plantas con un "mulch" para mante

ner la humedad relativa alta y facilitar la brotación de ye-

mas; generalmente se usa paja. Esta labor no es necesaria si 

se usa adecuadamente el riego postsiembra. 

11. Inmediatamente después de la siembra se da un -

fuerte riego. Si el área por sembrar es muy grande, es necesa 

rio dar riegos rápidos cuando se van sembrando ciertas áreas 

de manera que las plantas no se deshidraten. 

12. Labores postsiembra: una vez terminada la siem

bra se inician las siguientes labores: 

-Durante las dos primeras semanas se someten las plantas 

a riegos suaves y continuos. 

-Durante esta etapa se procede a efectuar la revisión de 

la siembra para rectificar aquellas plantas que no quedaron -

correctamente fijadas al suelo. El desarrollo vegetativo de -

la planta dependerá de la forma como se ha fijado al suelo. 
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5.6. TIPOS DE PLANTA DE ROSA PARA FLOR CORTADA 

La mayoría de los cultivos de rosa para flor cortada ba

jo invernadero son de plantas injertadas. Principalmente pro

ceden de Francia, Israel y Holanda. 

Actualmente se nota una tendencia del mercado hacia con

sumir rosas de variedades nuevas; entre éstas hay algunas pr~ 

ducidas por cultivo de tejidos meristemáticos. Esto ha provo

cado el interés de algunos productores por tales plantas. 

Entre ambos tipos de plantas existen diferencias muy cla 

ras las cuales se describen a continuación. 

PLANTAS DE TEJIDO MERISTEMATICO 

-Tienen raíces propias; por lo tanto son menos resisten

tes al ataque de nematodos, al mal drenaje o a la falta de 

agua. 

-El sistema radical es pequeño y fibroso. 

-Requieren un programa de fertilización más intensivo a 

base de fósforo, nitrógeno y otros nutrimentos, por carecer -

de muchas raíces profundas. 
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-Requieren más agua que las plantas injertadas, tanto en 

el suelo como cerca de la base, por eso siempre se recomienda 

el riego con microaspersores. 

-No toleran excesos de aluminio disponibles en el suelo. 

-Cuando están bien formadas, pueden tener de 8 a 10 ta-

llos basales fuertes y estar produciendo constantemente. 

-La experiencia generada indica que la producción de flo 

res por plantas de meristemo es igual o un poco menor que al

gunas variedades injertadas. 

-El tiempo requerido para la formación de las plantas 

teóricamente es de 9 meses. Algunos productores han generado 

experiencias de manejo que pueden acrotar el tiempo de forma

ción con buenos resultados de rendimiento. 

PLANTAS INJERTADAS 

Estas plantas no cuentan con raices propias. En tirminos 

generales se dice que las plantas injertadas son más resisten 

tes que las de tejidos meristemáticos. Sin embargo, hay que -

tomar en cuenta el portainjerto usado; cuando se usa R. Indi

ca o R. maneri, el rosal se caracteriza por lo siguiente: 



44 

-Tiene un sistema radical más profundo y lignificado. 

-Tolera mejor los estrés de raíz producidos por remato-

dos, exceso o déficit de agua y por exceso de aluminio dispo-

nible en el suelo. 

-La absorción de nutrientes es más efectiva (siempre que 

el patrón se adapte al tipo de suelo). 

-El comportamiento del sistema radical de R. canina es

similar al de las plantas de cultivo meristemático. 

En términos generales, las plantas injertadas producen -

menor número de basales y la inducción para la brotación es -

más difícil. El tiempo de formación de las plantas depende de 

la calidad inicial, ya que existen diferentes calibres. El 

grado de reservas que tiene la planta al momento de la siem-

bra está correlacionado con el tiempo de formación. 



Principales densidades do siembra de ro:.;""-

· _. Densidad: 11 plantas por rnc·!l 
cuadrado de cama . 

..,. Densidad: 1 O plantas por m 
cuadrado de cama 



Sistema de lomil\o 



Sistema de Zanja 
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VI. REQUERIMIENTOS DEL CULTIVO 

Manejar el riego de un invernadero de rosales es equili

brar 1~ cantidad de agua de riego que necesita la planta para 

que no entre en estado de estress por insuficiencia de hume--

dad por una parte y que no sufra asfixia radicular por exceso 

de agua. 

Para obtener ese equilibrio, se debe tener mucho cuidado 

a la hora de definir los riesgos, tanto en cuanto al volumen 

como en frecuencia. Los rosales por lo general deberán ser r~ 

gados diariamente, lo cual facilita una mejor a~imilación de 

los fertili2antes y disminuye los riesgos de la brutal evapo

ración y deshidratación. 

Los tensiómetros son los instrumentos más precisos para 

evaluar los requerimientos de agua de las plantas,. . 
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6.1. HUMEDAD 

HUMEDAD RELATIVA Y AMBIENTAL 

El rosal demuestra su alta capacidad productiva cuando -

se desarrolla en su ambiente húmedo del orden de 80 a 90% de 

humedad relativa, con un mínimo de 60%. 

¿cómo lograr un alto nivel de humedad ambiental? 

1) Sin instalaciones específicas: 

a} Mantener los pasillos siempre encharcadas. 

b) Regar el follaje con manguera en las horas 

picas. 

e} Jugar con el cierre y apertura di cortinas. 

2} Con instalaciones sencillas para evitar una eva

poración excesiva. 

a) Encalando el techo. 

b) Instalando una malla sombra del 30-35%. 

e) Instalando extractores o abanicos. 

3) Con equipas tradicionales. 
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a) Fog-system (atomización del agua). Excelen 

te pero demasiado caro. 

b) Pared húmeda con extractores: muy buenos -

resultados. 

e) Sistema mist aéreo: de fácil instalación y 

con muy buenos resultados. 

Utilizando conjuntamente cada sistema, proceso y equipo 

se obtendrá sin mayor dificultad el equipo hidrométrico am-

biental requerido. 
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6.2. LUZ 

INTENSIDAD LUMINOSA 

La luz visible constituye una fuente de energía para las 

plantas. Energía luminosa, C02, y agua entran todos en el pr~ 

ceso de fotosíntesis a través del cual los carbohidratos son 

formados. 

6C02 + 6H20 + 675 Kc Al 

C02 + Agua + Energía luminosa 

C6Hl206 + 602 + ATP 

Carbohidrato + oxígeno 

La energía luminosa utilizada es atrapada en el carbohi

drato. Más tarde el carbohidrato puede ser translocado de ta

llo verde y células de las hojas donde ocurre la fotosíntesis 

a todas las otras partes de la planta. Los carbohidratos pue

den ser convertidos a otros compuestos necesitados en la plarr 

ta. Los aminoácidos pueden ser formados y combinados en cade

nas llmados protefnas. Las grasas pueden ser formadas de los 

carbohidratos. De todos estos compuestos todavía otros com -

puestos pueden surgir como la celulosa para las paredes celu

lares, hormonas para regular el crecimiento y DNA para consti 

tuir los cromosomas. 

Estas procesos resultan en crecimiento de las plantas el 

cual puede ser detectado por el incremento de materia seca. 
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La energía debe ser liberada para dar potencia a los pr~ 

cesos en la planta. La toma de nutrientes, formación de pro-

tefnas, división celular, mantenimiento de membranas y algu-

nos otros procesos requieren de toma de energía. Esta energía 

es obtenida cuando los compuestos formados como directa o in

directamente resultado de la fotosíntesis son (broken down) -

sintetizados en lo contrario de la fotosíntesis en un proceso 

llamado resoiración. 

Carbohidrato + oxigeno --- C02 + agua + energía 

Cuando todos los factores como el nivel del C02, temper~ 

tura y agua son optimizados para la fotosíntesis un óptimo de 

intensidad luminosa puede ser determinado. Si la intensidad -

luminosa es diminuida, la foto~fnt~sis y crecimiento disminu

ye. Si más alto que el óptimo de intensidad luminosa el crecí 

miento de nuevo disminuye porque los cloroplastos son dañados. 

Los cloroplastos son los organelos en las células verdes en -

los cuales ocurre la fotosíntesis. 

Las rosas crecerán bien bajo la total intensidad lumino

sa de la temporada de verano. 
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FOTOPERIODO 

Hemos visto una dimensión de la luz, su intensidad. Aho

ra nos enfocaremos en una segunda dimensión, su duración. El 

fotoperfodo es la respuesta de la planta al cielo de noche y 

día. La respuesta puede ser de varias formas incluyendo la de 

formación de flores en varias plantas, o floración y no flor~ 

ción en ciertas especies. 

Las plantas son clasificadas en relación al fotoper1odo 

como plantas de día largo, plantas de día corto y plantas ne~ 

trales. 

Las plantas de noche larga son aquellas que florean sólo 

cuando las noches sean suficientemente largas, de lo contra-

rio sólo crecerán vegetativamente. 

Las plantas de días neutrales, como la rosa, no respond~ 

rán a la longitud relativa de luz y periodos de oscuridad. 

Otros factores determinaron cuando una respuesta ocurrirá en 

estas plantas. Algunas requieren cierto nivel de madurez an-

tes de que floreen mientras otras deberán acumular una especi 

fica cantidad de energía solar. 

En algunos países donde la luz es muy deficiente durante 
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el invierno como por ejemplo en los Estados Unidos, los inve~ 

naderos requerirán de instalación de lámparas especiales para 

proveer la luz necesaria. 
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6.3. TEMPERATURA 

La temperatura es un factor importante en la fotosinte-

sis, pues si bien en la parte fotoquímica no tiene efecto, si 

lo tiene y grande en la reacción oscura, así como en la movi

lización de los azQcares, y no debe olvidarse que la falta de 
~ 

reacción del producto, por movilización o uso, trae consigo la 

detención de la reacción. En general el mínimo para la fotosí~ 

tesis se encuentra a 0°C, el óptimo a los 40°C y el máximo a 

los 50°C, en realidad al ir elevando la temperatura el óptimo 

se encuentra a los 40°C, pero si se mantiene esta temperatura 

largo tiempo decrece la pro~ucción de fotosintetizado, de mo

do que el óptimo real se sostiene indefinidamente se encuen-

tra a 26-30°C. 

El proceso respiratorio puede ser modificado por diver-

sos factores, sin embargo el más importante es la temperatura. 

La respiración es un sistema de reacciones termoquímicas y 

obedece con bastante exactitud a la regla de Vant Hoff, pues 

las plantas presentan un cercano a 2 entre los 10 y los 40°C. 

Los puntos críticos de la respiración en función de la -

temperatura se encuentran de manera generalizada a los ooc el 

mfnimo, a los 40 ó 45°C el óptimo y a los 50 ó 55°C el máximo. 

Como sucede en la fotosíntesis, si se mantiene por largo 
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tiempo una temperatura de 45°C, desciende la intensidad respl 

ratoria, de modo que el óptimo verdadero se encuentra ligera-

mente abajo de los 40°C. 

Sin embargo, el óptimo para la respiración se encuentra 

a una temperatura mayor, que el óptimo para la fotosíntesis. 

de modo que para ambos procesos se advertirá que a temperatu

ras muy bajas 5°C a l0°C. La respiración ocurre a baja inten

sidad, pero la fotos1ntesis es nula, o casi nula, es decir, -

que el gasto de azúcares supera la producción, condición que 

llevará a la muerte si se prolongara. De los 10 a los 25 ó 

30, la intensidad de la fotosíntesis es superior a la respir~ 

ción, por lo cual se acumulan azúcares, pero a partir de los 

30°C la fotosíntesis desciende, en tanto que la respiración -

sigue en ascenso, dejando de acumularse los azúcares y pudie~ 
j 

do incluso quemarse más de lo que se sintetiza, lo que lleva 

a la planta o un estado de desnutrición y debilidad. 

El óptimo para la respiración y fotosíntesis no es el 

mismo para todas las plantas. 

El crecimiento a su vez también depende de la temperatu

ra presentando un mínimo hacia los 5 6 l0°C, un óptimo hacia 

los 35°C y un máximo hacia los 45°C. 

El óptimo para el crecimiento no coincide con el óptimo 
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de otras funciones importantes, primordialmente la fotosínte

sis, por lo que las plantas expuestas de modo ~onstante a tem 

peraturas de 30°C o mayores, se muestran débiles cloráticas y 

presentan el fenómeno de crecimiento forzado. 

Para la mayoria de cultivares de roca una temperatura de 

invernadero nocturna de aproximadamente 16°C es la óptima pa

ra el crecimiento. Bajo ciertas condiciones de cultivo las 

temperaturas ligeramente menores o mayores podrían mantenerse 

por períodos relativamente cortos. Sin efectos adversos se -

ríos. Las temperaturas diurnas generalmente se mantienen se-

rios. Las temperaturas diurnas generalmente se mantienen en -

20°C en días nublados y 24 y 28°C en dias soleados. Durante -

la crisis de energéticos de mediados de los años setentas mu

chos floricultores intentaron reducir las temperaturas noctu~ 

nas del invernadero hasta 6°C con serias consecuencias. 

El índice de crecimiento fue drásticamente disminuido, -

lo que significa menor producción floral para un período da-

do. La recuperación del cultivo necesitó un tiempo excesivo -

para florecer o no lo hicieron. Las flores de algunos cultiv~ 

res desarrollaron números excesivos de pétalos bajo condicio

nes de temperatura menro. Estas flores tenían poco calor y p~ 

ca forma y frecuentemente mantengan poca calidad, aún si ha-

bían invernaderos donde las temperaturas se mantienen demasía 
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do altas, el tamaño de la flor es pequeño con pocos pétalos y 

la calidad es mala debido al crecimiento herbaceo de flores y 

tallos. El crecimiento herbaceo suave en esta ocasión es pro-

bablemente un buen indicador de bajo contenido de fotosinta-

tos. 
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6.4. FERTILIZACION 

Influencia delmedio ambiente en el desarrollo de las en

fermedades infecciosas de las plantas. 

Todo el mundo sabe que la mayoría de las enfermedades 

aparecen y muestran un mayor grado de avance durante los días 

c~lido-húmedos. Los factores del medio ambiente que afectan -

mayormente el inicio y desarrollo de las enfermedades infec-

ciosas de las plantas son la temperatura, la humedad, la luz, 

los nutrientes y el PH del suelo. 

En base a lo anterior podemos concretar que para que una 

enfermedad se produzca y desarrolle óptimamente, debe haber -

una combinación de tres factores: una planta susceptible, un 

patógeno infectante y un medio ambiente favorable. 

INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA 

Las plantas y los patógenos requieren de ciertas temper~ 

turas mínimas para poder desarrollarse y efectuar sus activi

dades. Las bajas temperaturas que prevalecen durante el invie! 

no, a fines de otoño y a principios de primavera est~n por de

bajo del mínimo requerido por la mayoría de los patógenos. Por 

lo tanto es casi seguro que las enfermedades no se presenten -

en esas temporadas y que las que ya han logrado un cierto avan 
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ce se ven interrumpidas. 

El avance de una enfermedad se ve entorpecido a temperat~ 

ras mucho menores o mayores al valor óptimo que permite el de 

sarrollo del patógeno. 

INFLUENCIA DE LA HUMEDAD 

La humedad al igual que la temperatura influye sobre el -

inicio y desarrollo de las enfermedades infecciosas de la 

planta a través de varios mecanismos interrelacionados. Puede 

presentarse en forma de lluvia o agua de riego sobre la supe! 

ficie de la planta y en torno a las raíces de ésta, como hume 

dad relativa en la atmósfera y como rocio. El efecto m~s im-

portante de la humedad al parece~ se centra sobre la germina

ción de las esporas de los hongos y sobre la penetración del 

tubo germinal en el hospedero. La humedad activa también a 

las bacterias, hongos y rema todos patógenos. 

INFLUENCIA DEL VIENTO 

El viento influye sobre las enfermedades infecciosas de -

las plantas principalmente por la importancia de la disemina

ción de los fitopatógenos y en menor grado debido a la r~pida 

desecación que produce sobre las superficies húmedas de las 

plantas. 
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En caso de que las superficies de la planta se sequen an

tes de que el patógeno penetre en ellas existe la posibilidad 

de que las esporas germinadas que se han depositado sobre la 

planta se desequen, mueran y no produzcan infección. 

El clima y la predicción de las enfermedades epidémicas -

de las plantas. 

La aparición y el desarrollo de muchas enfermedades de 

las plantas depende del tipo de condiciones climAticas que a~ 

tecedieron, predominan y de las que probablemente prevalezcan. 

Por lo tanto, con frecuencia es posible predecir la probabill 

dad y severidad de una determinada enfermedad. La predicción 

de la enfermedad depende en gran parte de la observación y co 

rrelación del clima y del patógeno. 
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6.5. PLAGAS Y ENFERMEDADES 

ENFERMEDADES DE LA ROSA 

Oidium (cenicilla) Sphoerotheca Pannosa. 

Sintomas. Aparecen manchas o pOstulas de color pardo ro

jizo en el envés de las hojas. en el tallo o en el botón. Lu~ 

go surgen micelius como una especie de algodón o ceniza blan

cuzca. Esta enfermedad se transmite rApidamente por todo el -

invernadero. 

INFLUENCIA DEL MEDIO AMBIENTE EN LA CENICILLA 

Las condiciones óptimas para el desarrollo de esta enfer 

medad son: 

Diurno. 

Nocturno. 

Temperatura de 20°C a 26°C 

Humedad relativa de 50 a 70% 

Temperatura muy fresca (12°C a 15°C) y condi 

ciones calmadas. 

Humedad relativa de 80 a 90%. 

Cuando se tienen d1as de mucho sol y muy calientes con -
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noches muy claras y frías se favorece el ataque del hongo. Es 

entonces cuando existe condensaciones en la superficie de la 

hoja, ya que está más fria que el ambiente. Bajo estas condi

ciones, es necesaria la ventilación al inicio de la noche pa

ra eliminar el calor. Algunas rosas de color claro son más 

susceptibles a esta enfermedad, que las rosas rojas. 

Algunos productos usados para el combate de cenicilla en 

la rosa. 

INGREDIENTE ACTIVO NOMBRE COMERCIAL DOSIS/200 lt AGUA 

Dodemurph acetato Meltatox 300-350 ce 

Bitertanol Baycor 100 ce 

Triadimef6n Bayleton 120-150 ce 

Milgo 200 ce 

Azufre Azufra! 500 gr 

Chinometnionate Morestan 75 gr 

Triforime Saprol 200 ce 

Cycosin Cycosin 320 ce 

Penconazol Topaz 100 ce 

,. 

Combate. En general los productos utilizados para comba

tir esta enfermedad han presentado problemas de fítotoxicidad. 

En consecuencia, se tendrá mucho cuidado en las aplicaciones. 

tomando las siguientes precauciones; no fumigar con altas tem-
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peraturas y tener bien hGmedo el suelo antes de iniciar la 

aplicación. Se debe fumigar la plantación cada 5 ó 6 dias, 

preferiblemente rotando por lo menos 3 productos. Si se obser 

va con un lente de aumento las motitas blancas, un poco sepa

radas de la hoja y brillantes, eso quiere decir que el hongo 

todavia esta vivo; si la apariencia es opaca no estA activo. 

En un cultivo nuevo debe aplicarse la dosis mfníma para no 

crear resistencia. 

Es conveniente en toda plantación de rosas en este pats, 

que tenga instalado un sistema eléctrico de quemadores de az~ 

fre, para sublimar todas las noches este producto, principal

mente en las épocas de mayor posibilidad de ataque. Los subli 

madores de azufre cubren 50 m2 de invernadero. A la vez se 

controlar~n las corrientes de viento dentro del invernadero, 

para disminuir la diseminación de las esporas. 

Estas precauciones permiten un control preventivo muy 

eficiente. 

MILDIU VELLOSO (PERONOSPORA SPARSA) 

Sintomas: Se inicia como manchas rojizas irregulares en 

el haz de la hoja; el micelio se forma en el envés. Las man-

chas van. cubriendo toda la superficie de la hoja. Cuando lle

gan a la base provocan la caida prematura y cte foliación to--



tal. Generalmente se inicia en el centro de la planta y se 

mueve hacia arriba. 

INFLUENCIA DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MILDIU VELLOSO 
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Las condiciones óptimas para el desarrollo de esta enfer 

medad son: 

Diurno: 

Nocturno: 

Temperatura de 20 a 25°C 

Humedad relativa de 40 a 80°C 

Temperatura de l0°C 

Humedad relativa de 80 a 99% 

Combate: Evitar goteras y entradas de agua; mantener el 

invernadero bien ventilado, y evitar la condensación de agua 

en los techos. Para que se de la infección se requiere agua -

libre en las hojas; por eso conviene disminuir los riesgos. 

El tratamiento qufmico debe hacerse cada 14 a 25 dfas, -

rotando por lo menos tres productos. Si hay un ataque fuerte, 

debe hacerse una limpieza general de las plantas, eliminando 

tallos débiles, ciegos, etc. Para favorecer la circulación 

del aire, o bien una poda fuerte en el segundo piso y atomi-

zar más seguido (cada 8 dfas), los productos que se usan pue

den verse en el cuadro 6. 



INGREDIENTE ACTIVO NOMBRE COMERCIAL 

Metalaxyl Ridomil 

Clorotalonil Daconil 2487,W75 

Maneb Maneb 

Mancozeb Manzate 

Metiram-zinc Polyramfombi 

Mancozeb Ditnane M45 

Mancozeb + Mentalaxyl Man za te + Ridomil 

BOTRITIS (BOTRITYS CINEREA) 

DOSIS/200 lt 
AGUA 

200 

300 

300 

300 

800 

250 

200 
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Sfntomas: Cuando ataca a la flor, ésta presente manchas 

de color café. Dichas manchas a veces son casi invisibles. 

Una vez que la flor se somete a cambios de temperatura duran-

te el emblaje o el transporte, la enfermedad se desarrolla 

aceleradamente; los pétalos se pudren y luego toman un color 

grasáceo. También puede atacar la madera, en el nivel del ta

llo o de corte. En ambos casos debe eliminarse el material 

afectado y quemarlo lejos del invernadero. Posteriormente se 

aplica un producto específico. 

IN Fl IIF N C: I A nF 1 MF n T O A MR T H! TE E !1! L !1 ~ 1) T R! TI S . 

Se desarrolla principalmente cuando hay alta humedad re-
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lativa en el d1a y en la noche, por per1odos prolongados. 

Combate: Se evitará la posibilidad de tener agua libre -

en la planta y habrá suficiente aereación y regulación de la 

humedad relativa y la condesnación. 

INGREDIENTE ACTIVO 

Vi ncl ozol in 

Tiabendazol 

Ben romi 1 

Iprodione 

Clorotalonil 

PRODUCTO COMERCIAL 

Ronilan 

Tecto 

Benlate 

Rovra 1 

Daconil 

~OYA (PHRAGMIDIUM MUCRANSTUM) 

DOSIS/200 lt AGUA 

200 

200 

200 

300 

200 

Síntomas: El haz de las hojas se torna de color marrón o 

se decolora la hoja. Por el envés se ven pustulas color nara~ 

ja brillante (herrumbre). Las hojas tienden a corrugarse. 

INFLUENCIA DEL MEDIO AMBIENTE EN LA ROYA 

Para su desarrollo requiere agua libre, por lo menos du

rante 24 a 18 horas. La neblina dentro del invernadero o la -

entrada de lluvia presentan el ambiente propicio para su d~sa 

rrollo. 
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Combate: Si el ambiente es óptimo para su desarrollo, p_g_ 

ro todavfa no hay roya, pueden hacerse aplicaciones cada 21-

días. Si el ambiente está muy húmedo y hay algún brote, se ha 

rán aplicaciones cada 10 días. 

Se evitará cualquier entrada de agua al invernadero y se 

aumentará el movimiento del aire adentro para ayudar al seca

do de las hojas. 

Cuando hay algún foco, deben evitarse atomizaciones para 

otros problemas como insectos u hongos, pues éstas favorecen 

la diseminación de 1as esporas. Es mejor aislar el foco y re

coger cuidadosamente las hojas afectadas en una bolsa cerra-

da, para luego destruirlas lejos del invernadero. 

Productos fungicidas utilizados para el combate de la r~ 

ya. 

1 N GRE D lENTE ACTIVO NOMBRE COMERCIAL DOSIS/200 lt AGUA 

Mancozeb Di tha re M45 250 

Triforine Soprol 200 

Mancozeb Mazzate 250 

Ferbam Ferbam 76WP 350 

Ox.vcarboxin Plantvax 75WP 300 

Bitertanol Baycor 300 
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MANCHA NEGRA (DIPLOCARBON ROSAE) 

Síntomas: Es similar a la peronospora, con la diferencia 

de que la mancha negra presenta manchas circulares y la pero

nospora manchas irregulares. También provoca defoliación, pe

ro menos peligrosa que la peronospora. Es una enfermedad más 

común en rosas de jardín. 

INFLUENCIA DEL MEDIO AMBIENTE 

La mancha negra se da a temperaturas de l4°C a 25°C y 

con una humedad relativa de BO a 90%. Necesita agua libre en 

el follaje para desarrollarse. 

Combate: 

Maneb (350 gr/200 lt agua). 

Daconil (Clorotalonil 300 gr/200- lt agua). 

Los rosales al igual que todas las plantas, son atacadas 

por diversos parásitos de origen animal, lo que denominamos -

plagas, que impiden que su desarrollo vegetativo se produzca 

con normalidad, afectando fundamentalmente a la parte aérea 

(tallos, hojas, flores) reduciendo su función clorofílica por 

absorción de savia (insectos chupadores y acaros) o destruye~ 

do las hojas, (insectos defoliadores). Estas plantas no sólo 
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evitan que la planta se desarrolle con todo su esplendor Y vi 

gor, sino que afecta a su papel primordial, la producción de 

flores, con las cualidades que se exigen para el buen comer-

cio, junto con el ornamento de su follaje. Si bien en otros -

cultivos, este importarfa por lo que influye en la calidad de 

la vegetación en el caso de los rosales para flor cortada las 

hojas tan importantes como la propia flor, son el único verde 

que debe acompañar a la rosa y se debe cuidar al máximo. En -

el cultivo del rosal en invernadero, al contrario de lo que -

ocurre con las enfermedades, las plagas tendrán menos inciden 

cia y se controlarán con mayor facilidad que en el cultivo al 

aire libre, no obstante habrá que v~gilar los posibles focos 

de infección, sobre todo de acaros y pulgones que se tratarán 

inmediatamente. El mayor problema lo encontraremos en el con

trol de los acaros ya que el ambiente seco y cálido se favor~ 

ce su desarrollo. A continuación mencionaremos las principa-

les plagas, la sintomatología y su control. 

AFIDOS 

Son insectos chupadores. Normalmente causan muchos pro-

blemas, ya que cuando las poblaciones son muy altas desarro-

llan alas y se diseminan fácilmente en dirección del viento. 

Pueden viajar distancias apreciables en un tiempo muy corto. 

Cuando el viento deja de soplar se estacionan donde quedan, y 

causan graves problemas. 
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Son muy comunes los ataques fuertes de afidos en inverna 

deros rodeados de vegetación espesa o de potreros, pues éstos 

resultan excelentes hospederos. Al llegar las lluvias o vien

tos los áfidos emigran a los invernaderos y se dificulta su -

control. 

A continuación se mencionan sus características: 

-Miden mas o menos dos milímetros de largo. 

-En su ciclo de vida en el trópico no hay huevos, ni ma

chos, ni etapas de adormecimiento. Todas son hembras que se -

reproducen sin necesidad de aparear (Partenogenesis}. 

-Son muy resistentes a los plaguicidas. 

-Generalmente se alimentan de las hojas, aunque pueden -

estar en el tallo y la flor. 

-Es muy común que tomen el color de la hoja. 

-Su combate es difícil, pues comúnmente se encuentran en 

el envés de la hoja o bien dentro de la flor. Como resultado 

se dificulta el contacto con los insectici~as y se daHa la 

flor. 
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-Estos insectos sufren una metamorfosis incompleta. Pue

den tener o no alas y desde la aparición hasta el adalto se -

tarda de 7 a 10 dfas. 

SINTOMAS DE UN ATAQUE DE AFIDOS 

En general los áfidos son insectos que pueden verse fácil 

mente a simple vista. 

l. Producen un material llamado rocío meloso. Este 

da una apariencia brillante a las hojas y es una excelente 

fuente de alimentación para los hongos. Por eso cuando hay ata 

ques fuertes las hojas se notan de color negro acarbonadas. Es 

tos hongos pueden ser más peligrosos que los mismos áfidos, 

pues afectan directamente la calidad del producto. Se les lla

ma también fumagina. 

2. los áfidos conforme crecen cambian de piel; por -

lo tanto se observan sobre la superficie de las hojas unas pa! 

ticulas blancas. 

3. El ataque es más severo en plantas con exceso de 

nitrógeno o de fertilización en general, en donde se pueden 

ver a simple vista. 

._,-

-: .... 

•· ... ;,--· 
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CONTROL DE LOS AFIDOS 

Cuando se usan productos de contacto deben hacerse dos o 

tres aplicaciones cada siete a 14 días, es decir con un ínter 

valo de una a dos semanas entre cada una. El intervalo depen-

de principalmente del clima, pues a mayor temperatura su ci-

clo es más rápido. 

Si se usan productos sistimicos posiblemente no deban h! 

cerse más de dos aplicaciones con un intervalo entre 14 a 28 

días. Los sistimicos tienen buenos resultados en plantas jóv~ 

nes poco leñosas. 

Cuando el problema es grave, las aplicaciones deben ha-

cerse por lo menos cada cuatro dias, rotando más de tres pro~ 

duetos. 

PRODUCTOS USADOS 

INGREDIENTE ACTIVO 

Endosulfan 

Oxamyl 

Diazinon 

Methomyl 

Aldicarb 

NOMBRE COMERCIAL 

Thi o dan 50 WP 

V y da te L 

Diazinon 

Lannate 

Temik lO g 
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Acephate Orthene 75 WP 

Chlorpyritos Dursban 50 WP 

Fluvalinate Maveik 2F 

Oxyclemeton-Methyl Metas i stox-R 2EG 

Pyricarb Pririmor G 

Dimethoate Perfection 

Deltametoine Deci s 

Methamidophos Tama ron 

Malathion Malation 

ARAÑA ROJA 

El dafio que producen estos acaros es un raspado de la 

epidermis. Generalmente atacan bajo condiciones muy secas. A 

pesar de carecer de alas, bajo condiciones de viento pueden -

trasladarse fácilmente de un lado a otro o bien en la ropa o 

herramientas de los obreros. 

Se caracterizan porque: 

-Tienen piezas bucales raspadoras. 

-Generalmente ponen los huevos debajo de las hojas. 

-Producen áreas descoloridas en la superficie de las ho

jas. Si se observan de cerca se distinguen pequeños puntos. 
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-Tiene una metamorfosis incompleta. 

-Todas las etapas del ciclo de vida ocurren en la planta. 

-Reducen la fotosíntesis de la planta. 

-Aumentan 1a transpiración de la planta y producen dese

cación. 

-Inyectan toxinas. 

-Pueden producir tela de araña, por medio de la cual se 

diseminan. 

-Si se observan cuidadosamente se aprecian dos manchas -

negras en su parte superior. 

SINTOMATOLOGIA 

l. Se notan las hojas amarillentas, sin brillo y s~ 

cas. Vistas de cerca, por el envés de la hoja, se pueden ver 

puntos anaranjados, los cuales se aprecian en movimientos al 

tocarlos cuidadosamente. 

2. Algunas veces se pueden observar pequeñas telar~ 

ñas tejidas en las hojas. Las telarañas hacen que las hojas -



se arruguen; algunas veces pueden cubrir toda la planta. 

3. En general la planta tiene mala apariencia, lo 

cual se nota en el follaje descolorido. 

CONTROL 
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En clima cálido y seco, el ciclo de huevo a adulto puede 

completarse en unos siete días, gracias a que cada hembra PU! 

de poner 100 huevos o más, los acaros tienen el potencial pa

ra un rápido crecimiento de la población. 

En todas las etapas de desarrollo, los ácaros extraen la 

savia de la planta, por lo que deben ponerse acaricidas eSP! 

cificos para cada una de ellas, HUEVO-LARVA-ADULTO. 

A continuación se describe una posibilidad de combate: 

Se deben hacer dos aplicaciones con un intervalo de cinco 

días entre cada una, usando el mismo producto. Puede ser un es 

terflizador de las hembras o simplemente contra adultos. Luego 

se aumenta el intervalo de 10 a 14 días, para después hacer 

uan tercera aplicación con otro producto diferente. 

En realidad los intervalos dependen del clima, pues pre-

fieren temperaturas altas, dfas secos y además altas concentr! 

ciones de nitrógeno. 
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PRODUCTOS USADOS 

INGREDIENTE ACTIVO NOMBRE COMERCIAL 

Endosultan Thiodan 

Dienocloro Pentac 

Di cofol Kelthane 

Binapacryl Acricid 

Abamectin Vertí mee 

Fluvalinate M a u ri k 

GUSANOS (LEPIDOPTEROS) 

Aunque no son una plaga importante, si se presenta en a! 

gunos lugares. Hay muchísimos lepidopteros causantes del pro

blema. 

Cara e te rí s ti e as: 

-Todos son larvas de polillas, grandes o pequeñas. 

-Los huevos pueden estar en grupos o individualmente. 

-Las larvas tienen piezas bucales masticadoras. 

-El ciclo puede ser de 30 días. 

Las mariposas son atra1das por la luz; durante la noche 

depositan los huevos. El adulto mide mas o menos 1 cm de lar-



78 

go. No son muy grandes, pero se distinguen a simple vista. 

SINTOMATOLOGIA DE UN ATAQUE DE GUSANO 

l. Las larvas muy jóvenes pueden causar deformacio-

nes en la zona apical. 

2. Las larvas más grandes se comen las hojas dejan

do unas ventanas o huequecillos en las hojas. 

3. Las larvas más grandes también se meten en la 

flor y pueden llegar a comérsela entera. 

CONTROL 

~ 
Es más fácil matar las larvas pequefias, lo mejor es ha--

cer tres o cuatro aplicaciories con intervalos de siete a diez 

dfas. 

PRODUCTOS USADOS PARA EL CONTROL DE GUSANOS 

INGREDIENTE ACTIVO 

Diazinon 

Meltromyl 

Chlopyriphos 

NOMBRE COMERCIAL 

Diazinon 

Lannate 

Lorsban 



Acephate 

Oxydemeton 

Permetorine 

Deltamethrin 

TRIPS 

Orthene 

Di p 1 e re x 

Ambush 

Decis 
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Los más peligrosos son llamados trips de la flor {Francll 

niella occidentalis). Se caracterizan porque: 

-Son insectos raspadores. 

-Hay muchas especies registradas. 

-Pueden estar en las hojas o en las flores. 

-Si habían entrado con anterioridad, generalmente hay da

ños en 1 as flores. 

-E1 periodo de huevo a adulto puede durar 13 días, depen

diendo de la temperatura. 

-Son más numerosos en la época seca. 

-Tienen el potencial para transmitir virus. 



SINTOMATOLOGIA 

-Se notan en la superficie de la hoja áreas blancas o 

descoloridas. 

-Causan deformación en las flores y en las hojas. 
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-Se notan rayitas muy finas blancas o descoloridas, pri~ 

cipalmente en las flores de color oscuro. Algunas veces las -

rayas traspasan el pétalo hasta formar pequeños agujeros más 

largos que anchos. 

CONTROL 

El control debe iniciarse antes de la formación de la 

flor. De lo contrario, la floración sale deformada y descolo~ 

rida y el control de la plaga es muy dificil. 

Los trips se siguen reproduciendo en algunas plantas o -

desechos; por lo cual el invernadero y sus alrededores deben 

permanecer limpios. 

Para su combate es necesario un programa muy intensivo. 

Se requieren por lo menos tres o cuatro aplicaciones a inter

valos de cinco días rotando distintos productos. 



81 

Las claves para el control de trips son: 

-Las aplicaciones deben ser con gotas de rocío muy pequ~ 

ñas (con el fin de cubrir mayor área). 

-Intervalos de tratamientos muy pequeños. 

-Rotar los productos lo más posible, por lo menos una 

vez por generación. 

-Checar muy bien el método de aplicación. 

PRODUCTOS UTILIZADOS EN EL CONTROL DE TRIPS 

INGREDIENTE ACTIVO NOMBRE COMERCIAL 

Abamectin Verti mee 

Endosulfan Thiodan 

Methomyl Lannate 

Acephate Orthene 75SP 

Aldicarb Temik 

Fluovalinate Maurik 

Malathion Agro Methil 
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6.6. PODAS 

Es un conjunto de operaciones, las de mayor responsabili 

dad, ya que su papel es el renovar la capacidad productiva 

de la planta tras un período de reposo, reconstruyendo la es

tructura del rosal, y el algún caso conduciendo el balance ab 

sorción-reservas-consumo al mejor punto antes de una nueva 

campaña de producción. 

Aunque la poda en el sentido clásico, es una operación -

de corte de los tallos de la planta a cierta altura, para la 

producción de rosal en cultivo protegido, nuestro concepto es 

más amplio, y por ello hablamos de un conjunto de operacio 

nes, en las que la última de todas ellas es justamente la po

da en si, salvo en el caso de la poda de formación de la que 

hablaremos también. 

Todo el bloque de trabajo y operaciones correspondientes 

a la poda anual se deben realizar en el tiempo de reposo pro

ductivo que dependerá del ciclo de producción, pero que en el 

cultivo en invernadero en paises cálidos normalmente coincide 

con el verano, período de menor actividad en lo comercial y -

de bajo nivel de precios. 

Esta es la actividad de cultivo más compleja, y aquella 

en la que se precisa un mayor grado de conocimientos de la fi 
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siologfa y el modo de funcionar de un rosal. Es un núcleo de 

trabajo para personas especializadas. bien formadas y con el 

mayor nivel de confianza de la empresa por su trascendencia. 

Puede haber diferencias según las variedades y sus caracterí~ 

ticos· hábitos de crecimiento y la latitud, pero aún así, exi~ 

ten unos patrones de operatividad, unas teorías que han evol~ 

cionado mucho en los últimos años. Siempre ha sido la poda 

una operación muy polémica, pero se ha ganado en el conjunto 

en un mejor funcionamiento de las plantas y reduciendo en cla 

vidad y objetividad, el campo de variabilidad. 

PRINCIPIOS BASICOS DE LA PODA 

El rosal como planta vivas de funcionamiento como perenl 

folia (aunque en puridad es caducifolia) produce sus ciclos -

vegetativos y los fenómenos de brotación y reppeo a través 

del mecanismo regulador de sus reservas hidrocarbonadas. Que 

se trasladan, almacenan y migran a distintos órganos, según -

las órdenes hormonales, y además bajo distintas formas, aun-

que siempre como stock glucfdico. 

Se ha conseguido situar en un marco de precisión la evolu 

ción de Tos contenidos en glúcidos, en las diferentes partes -

del rosal y a lo largo de distintos momentos de su actividad -

vegetativa. 
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Llamaremos a estos momentos con la siguiente caracteriza 

ción: 

Estadio A: Yemas hinchadas. 

Estadio B: Brotes jóvenes de 5 cm 

Estadio C: Botón flora 1 como un guisante. 

Estadio 0: Flor principal totalmente abierta. 

Estadio E: Flor principal mustia. 

Como se puede ver en la Fig. 34, el contenido en materia 

seca es mayor y permanente en las partes viejas de la planta 

(raíces gruesas, estaquilla, punto de injerto). 

la madera más joven (de un año) alcanza al final del ci

clo un contenido similar al de los tejidos viejos. En cuanto 

a las radículas, tienen un frenazo en su desarrollo de nuevo, 

hasta que la flor está abierta por completo entonces es máxi

ma la aparición de nuevas raicillas y vuelven a descender a -

continuación. Los azúcares solubles reductores aumentan fuer

temente al fin del ciclo· y en particular en las hojas de los 

tallos con flores ya abiertas, y en las flores (donde se acu

mulan de modo especial). Los chupones prácticamente se compo

nen sólo de azúcares reductores en gran concentración. 

Los azúcares no reductores bajan de concentración a lo -

largo del ciclo dentro de un tono general bastante estaole. 

- - - - - -- ----
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En cuanto al almidón, se acumula al principio del ciclo de 

brotación en las raíces gruesas y el portainjertos; alcanza -

un mínimo en el estado de pequeño botón y aumenta de modo con 

siderable hacia el final del ciclo (flor mustia). Esto se ma

nifiesta sobre todo en la madera del año. 

Hay una evolución paralela en las raicillas. En las flo

res y chupones sólo hay pequeñas trazas de almidón y en los -

tallos del año sólo hay almidón en cantidades notables en el 

estadio de flor mustia. 

Al principio de la brotación, el 80% de las reservas se 

acumulan en las raíces gruesas y la estaquilla. En el estadio 

de botón cerrado, se empobrece de almidón las partes bajas de 

la planta, mientras q6e aparece en los brotes y la madera de 

un año, hacia el final del ciclo (flor abierta) vuelven a re

cuperar su nivel las raíces y la estaquilla, pero la máxima

ganancia de reservas glúcidas se produce en la madera de un

año, con el 30% de las totales que tiene la planta. 

Desde el punto de vista fisiológico, hay una fase clara 

de catabolismo, en la que los tejidos en desarrollo reciben

glucidos de cadena corta a expensas de las reservas acumula-

das en el ciclo anterior en los órganos permanentes (partes

bajas) de la planta. 

- ~- ------------
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En la fase de síntesis, a partir de los azúcares reducto 

res, que producen las partes verdes de la planta se empieza a 

formar almidón, en el momento de la aparición del botón cerra 

do, y hasta el punto de flor pasada. El almidón formado en 

las hojas nuevas migra hacia los órganos de reservas, sobre -

todo. 

De todos modos, en un cultivo forzado en invernadero no 

existe un sólo ciclo, sino una serie de ciclos, que correspo~ 

den a cada recolección de flores, influidos en cada época por 

los factores del medio que les afectan. La recolección se si

túa en el período entre la formación del botón y la flor abier 

ta, y por lo tanto en el principio de la fase de formación de 

reservas, la longitud del corte de flor influirá con un cier

to modo depresivo en cuanto a las reservas, según sea mayor o 

menor. Si la intensidad luminosa es débil (en invoerno) toda

vía puede ser más importante el efecto depresivo de una reco

lección intensa. 

El cese de corte de flor, o reposo vegetativo permite la 

reconstitución de las reservas hidrocarbonadas de la planta, 

y tanto más cuanto se permite reproducir intensamente el pe-

ríodo flor abierta, flor mustia. En climas tropicales, con 12 

horas de día y 12 de noche los ciclos de producción son más -

largos; de 60 dfas como mínimo, pero el consumo de reservas -

está equilibrado con su propia formación. Con este ciclo dia-
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rio y un tiempo de remonte de 60-65 días la intensidad de prQ 

ducción es de 3 cosechas al año, pero con una gran calidad, -

correspondiente a patrones términos estables de 20°C de día y 

9°C de noche. 

Con este conocimiento del comportamiento del rosal se e~ 

tienden mejor algunos de los que se podrían considerar prin~

pios ·fundamentales de la poda, de los que producimos a conti

nuación los más característicos: 

Las partes altas de la planta están mejor alimentadas que 

las de abajo y son las primeras que brotan. 

La producción de calidad está sobre soportes fuertes. 

Las flores obtenidas de ramas verticales serán de mejor -

calidad que las de ramas inclinadas. 

Las diferentes partes del ramaje son solidarios entre sí. 
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6.7. CORTE 

Como se mencionó anteriormente, la planta de rosa tiene 

una estructura definida según sea el manejo que se le dé. No 

importa cual sea la política de la empresa, el corte de una -

flor corresponde a una técnica de manejo más. A la hora de 

realizarlo se pensar& en lo que se deja en la planta y en lo 

que se quita. Es decir, el corte debe hacerse correctamente 

y en el lugar preciso. 

Dependiendo del piso donde se encuentre el tallo, se de

be establecer si el corte se hace subiendo o bajando, pues 

cuanto más alta esté la planta, es conveniente dejar menos ho 

jas. Además, hay que tener claro que el corte debe realizarse 

en el lugar preciso. Nunca se deben dejar troncós innecesa -

rios ni hacer el corte dañado o eliminando la hoja, sino, in

mediatamente arriba de la yema. 

La hora en que se realice la corta es fundamental para -

la duración de la flor, pues deben cortarse las flores en las 

horas muy frescas menores, de 25°C. Es recomendable que la 

corta se realice en las primeras horas de la mañana. 
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V I I • R E C O M E N D A C I O N E S 

Una explotación de cultivo de rosal para flor cortada es 

un conjunto de instalaciones relativamente complejas, pero co 

herentes y racionalmente necesarias y complementarias unas a 

otras. Desde luego no se trata sólo de unas naves de inverna

dero donde se cultivan los rosales. Pueden ser mas o menos 

elegantes, modernas o funcionales las edificaciones y los 

equipamientos de la explotación, pero ésta y debe estar claro 

que se construyen para un negocio y que con ella se fundamen

tan las operaciones de una empresa. 

Es necesario suprimir toda tentación de sentimentalismo 

y analizar objetivamente las ventajas e inconvenientes e in-

cluso saber renunciar a un determinado emplazamiento que, por 

sus desventajas, puede llegar a desbaratar los buenos resulta 

dos esperados, los errores en estos aspectos tan básicos son 

irreparables. 

La producción de rosal bajo cubierto necesita mucho me-

nos tierra que una producción clásica de la agricultura. Cuen 

ta de modo fundamental la calidad de la tierra, su valor de -

producci6n, pero también hay que tener en cuenta la situación, 

el entorno que le rodea, etc. 

Las comunicaciones son otro aspecto básico muy tmportan-
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te tanto para el exterior como en los transportes internos, -

que consumen una proporci6n considerable de los gastos de cor 

te y postrecolecci6n. Es tan determinante el hecho de que la 

producción y el comercio tengan buenas comunicaciones, como -

para someter a ello incluso la elecci6n de la zona de cultivo. 

Hace falta proximidad y enlace fácil con las vfas clási

cas (avión, tren, autopista) y ésto en particular relacionado 

con la actividad comercial. 

El elemento agua es de gran interés, se necesita un mi

nistro claro, con estabilidad y caudales y/o presiones garan

tizadas. 

El clima es un aspecto primordial. El régimen térmico, -

radiaci6n, vientos, humedad, lluvias, heladas, etc., son ele

mentos merecedores de honda consideración al analizar un em-

plazamiento. No debe resolverse bajo un esquema simplista de 

preferencia del· mayor namero de horas sol, sino un análisis -

completo y maltiple. 

El factor humano es el verdadero punto clave, ninguna e~ 

plotaci6n obtendrá buenos resultados o no tan buenos por la -

casualidad, la bondad o no de sus instalaciones o de las má-

quinas que emplee, el motor de la empresa es el hombre, las -

personas que intervienen en el equipo son de un valor capital, 

cada uno en el puesto que sea. 
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V I I 1 • R E S U M E N 

El presente trabajo nos habla de las tecnologías de pro

ducción de el cultivo del rosal, aquellas tecnologías que van 

encaminadas principalmente a la obtención de botones para ex

portar. 

Se tratan todos aquellos temas relacionados con el esta

blecimiento de un invernadero, los factores que hay que tomar 

se en cuenta, los estudios que han de realizarse antes de es

tablecer el invernadero, y el manejo que ha de dársele a la -

planta de rosal una vez establecido el invernadero. 

Entre los principales factores que hay que tomar en cuen 

ta antes de establecer un invernadero para producción de ro-

sas son los factores climáticos, los más importantes los men

cionaremos a continuación: temperatura, radiación solar, hume 

dad relativa, viento, brillo solar, nubosidad, altitud, lati

tud, precipitación. 

Además la productividad está determinada por condiciones 

del suelo tales como: topografía, propiedades ffsicas, textu

ra, consistencia, permeabilidad. Y también las propiedades 

químicas: salinidad, PH, niveles de nutrientes. 
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Antes de establecer un invernadero se deberán analizar

otros factores como son: 

Agua: abastecimiento, fuente, ubicación, elevación, dis

tancia, calidad, costo. 

Servicios: electricidad, agua potable, teléfono, camino 

de acceso, disponibilidad de insumas, mano de obra, etc. 

Los invernaderos para la producción de rosas requieren -

lagunas características básicas de diseño. En el planeamiento 

se tomarán en cuenta los siguientes factores: efecto del vien 

to, sobre la estructura, orientación de la misma permitirá la 

mejor aireación. 

La altura de la estructura deberá tener como mínimo tres 

metros. 

Ventilación: este elemento es fundamental en un rosal, -

tanto en la parte superior del invernadero como en los costa

dos. La ventilación es un aspecto problemático, pero necesa-

rio para la producción de rosas pues gracias a ella se centro 

la la temperatura y la humedad relativa dentro del invernade

ro. 

Algunos tipos de invernaderos son el tipo sierra y el i~ 

vernadero a dos aguas. 
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Los tipos de plantas para flor cortada pueden ser de dos 

tipos: de tejido meristemático y de plantas injertadas. 

Las rosas requieren de alta intensidad luminosa. En Méxi 

co no es necesaria la utilización de luz artificial para los 

invernaderos. 

La temperatura óptima para el cultivo de rosas es de 21 

a 28°C durante el dfa y de 14 a l6°C durante la noche. 

La influencia del medio ambiente es un factor decisivo -

en el desarrollo de enfermedades lungosas en la planta. 

Las principales enfermedades de la rosa son el oídio (e~ 

nicilla), Sphaerotheca pannosa, mildiu v~lloso (Peronospora

Sparsa) y Botritis (Botritys cinerea), Roya (Phragmidum muera 

natum), Mancha negra (Diplocarbon rosae). 

Las principales plagas de los rosales son las siguientes: 

Afidos (pulgones), Arafia roja, gusanos (lepidoptercs), trips. 

La poda es la actividad de cultimo más compleja y aquélla 

en la que precisa un mayor grado de conocimientos de la fisio

logía y el modo de funcionar de un rosal. 

Los factores enumerados determinan cuan exitoso será un -



96 

proyecto y cual es el nivel de rentabilidad que se puede esp~ 

rar. Considerando que se han estudiado todos 1os aspectos ex

ternos que intervienen en el proceso productivo. 
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