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RESUMEN 

Actualmente en México, no se le ha da.do la iMportancia al sistema de 

explotación f1or!cola, ya que no se ha rc¿1lizado invcstigaci6n en el 

cultivo, ni se cuent .. ,, con bibliografÍlt aciecu~d.::;,. i?~?.e~ i:;u c~plotación 

co~ercial, la poca litcrutura aue se tiene es en forma dispersa y ~ 

ca accesible al mediano y bajo productor, esto repercute que se ten

ga que recurrir a l¿¡ consulta de litcraturu cxtranjcr<:l, nisma que por 

su naturalcz,á ne ::e c:png., n. las condiciones anú:>ientales:, geográficas 

y sociocconómicas de nuestro paí.s. Por lo que el presente estudio pr~ 

tendc dar la forma más n.decua.da de producción en México de rosa (~ 

~), ~ara flor do corte. 

A fin, de plasma.r en un solo m..:"'ltcrial 1a información, se tuvo la nece

sidad de realizar cncue$tas, muestreos, recopilación de citas biblio

gráficas y revistas, ~láticas con productores, visitas a empresas pri

vadas dedicadas al ramo, centros de inve~Lig.:i.ci6n científica y técnica, 

como también a lugares donde se coF1crcializa el producto. Tocando pun

tos desde su origen hasta l.a comcrci.:llización de rosa en cultivo de in

vernadero y de intemperie, abarcando temas de interés actual como e~ el 

caso del cultivo de Hidroponia y los Últi~os avances de investigación 

científica, 9ara ésta especie. 

De las conclusiones obtenidas, destaca por su importancia aquella que 

indica a la explotaci6n florícola con amplias perspectivas tanto para 
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una explotación extensiva CO(!\O intensiva, ya quo0: se tl~-ic un merca

do potcncia1 extranjero aún no so.tur.::ido con este producto. 
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1 • :IIITRODUCC:ION 

Desde los tiempos más remotos hasta nuc::;tros dÍ<'lS, ningunn especie orn~ 

mental arbustiva como el rosal, ha ejercido tan poderoso atractivo por 

la abundancia de sus floraciones, la bell~zo Je su~ flc~es, 1~ divorni-

dad de sus colores, as! co~o la cscencia de sus perfumes (9). 

El cultivo del rosal a nivel mundial ocupa un luq~'lr preponderante por la 

dc~anda que éste representa, basta mencionar a los países productores: 

Italia, Holanda, Francia, Esparl.a, Estados Unidos, Costa Rica, Brasil y 

Guatemala. Estos países tienden a generar la entrada de divisas y con 

esto, promover la creación de enplcos en el campo, proporcionando el d~ 

:::tdi:-rvl.lc !:.é::~i-=0 ".!"."1 t":nl tivo, así como el increMento en la economía de 

los que el depende. 

Actualmente existen en el mercado internacional cientos de nuevas vari.!:_ 

dades de rosales para flor cortada, siendo pocds la~ qu~ prc5cntan un 

verdadero valor comercial, ya que año con año van apareciendo nuevas va

riedades que van sustituyendo a las ya existentes por poseer mejores ca

racterísticas tales como: resistencia a plagas y enfermedades, diversi

dad de colores, mejor porte, mayor cantidad de pétalos y desde el punto 

de vista estético, ~ayor aceptación (5). 

Dentro de la floricultura, el rosal está considerado como una de las ci~ 

ca especies más importantes en la producción de flor cortada, siguiendo 

en orden de importancia: el clavel, orquídeas, gladiolas y crisantemos 



que se cultiv~n en México (6). 

AcLualr..cntc en nuestro país la floricultura no se le ha dado la impor

tancia r.cces.J.ri.a, tcnicndc un incipiente desarrollo en lo que respecta 

a la investi';1<:u . .:iL:in .de ].:.! ! .. •i~rn.::i por parte de las Instituciones Guberna

mentales, no así la iniciatiV¿\ privada quien ho totn<1do el rndndo en este 

sistema d~ produ~ci6n. 

Des.:1fortun..:.i.d .... 11;"1cntc dichos p.:..iquetes tecnolÓ<]icos obtenidos por éstos Úl

tímos son guardados cc!osancntc y pocas son las veces que ast.5.n ~11 alc."ln 

ce de loi:i pequeños productores. 

Lo antes citi.idc1 repercute en la calidad del producto que se culti.va a l.:l 

tarnilcional cxfgc. 

En consecuencia el lhl~5 no c~cntn con la infraescructuru y tecnología 

propia para preparar per::;onül técnico cttp.:1citado, con la finulidad de 

proporcionar asesoruraiento técnico al productor, e.le tal forma que éste 

mejore la cal idud de su producto. 

Existe poca información bihlioqráfi.ca y gran parte de ésta corresponde ü 

otros pulses, :.:.-0r lo cual el presente trnbajo prctcn~c ~ecdbar lü mayor 

infonnación al respecto, apegll:ndosc a las diferentes rcqiones cspec.:íficas 

altamente productoras, a fio de que éste ri.;tcria.l sirvd. de ñpoyo en c:-:

plotaciones florícclas cor.tercia les en in::crr"".adero y a cumpo abierto. 
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2. O B J E T I V O S 

Recopilar la información biblioqrafica y cxperien.cias de campo, 

~iz~~z <J4C cxi~tcn en forma ~inl~d~ e~ l~s zonan de producción 

florícola de México. 

Proporcionar alternativas de solución a la problcm5ticü del cu.!, 

tivo. 

Que el presente trabajo sirvo como ~aterial de apoyo para todas 

las personas interesadas en el cultivo del rosal en condiciones 

de invernadero y a la intemperie. 
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3 • KETOOOLOG:IA 

En virtud de que esta investigación será en su mayoría recopilaci6n 

bibliográfica y experiencia técnica de productores, se pretende 11~ 

vara cabo la siguiente metu.Jvlvg!~: 

Recorrido por las <lifcrentcs zonns productoras del país, 

desde su cultivo bajo condiciones de invernadero y a e~ 

po abierto. 

- Observación de la~ diferentes técnicas de manejo en pre y 

post-cosecha en las zonas de producciór). 

Recopilación de la información que existe en forma aisla

da en las ~onas de producción. 

Revisión bibliogrdf icd ün centros de Educación Agrícola. 

- Visitas a Empresas privadas dedicadas al ramo florícola. 
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·4. REVISION DIBLIOGRAFICA 

4.1. Antecedentes históricos del rosal. 

El origen de 1¿1 rosa parece estar localizado en el Asia Central, 

mesetas del Ir.'in, de P.-u11ir y del Tibct, le:; r.iaciz\.).::t 11\vntt.ul.osos 

del Altai del Himalnya (1). 

Su antigüedad se remonta a r.tás de 2,000 años A. C.1 cano lomen

ciona el documento encontrado en las excavaciones de Ur y Akkad, 

donde constu que el rey Sar~ón 1° de SUPtcr trajo por est-<1s fe

chas rosus de las campiñas del Eufratcs y el Tioris (1, 3). 

Es evidente que su centro de origen es en A!>ia Cc!1t:-;d <le d0nde 

se diseminó, .ur el Este, llevada a Amé.ri.:::L1 ctel ~~'):-te: y p»r c-1 

Oeste, al Asia Menor hasta Europa, sin sobrepasar nunca la línea 

ecuatorial (11) .. 

F;n América fueron cultivadas pc..r los antigiios Incas :~el Perú,. 

ellos llamaban al rosal el mutorral d~l sol {32). 

En el descubrimiento de América, Crist6bul Colón, encontró rosas 

cuando alcanzó las Indias Occirlentules, ¡;.ere la tierra de las r2 

sas en la antigUed.:1d fue Pcrsia, a. ést<ls : lores se <ledi cahan ja.!:. 

dines enteros, estupendos rosales circur.d.:1ban l.:is ciudades, los 

mis~os emperadores eran expertos jardir.c~cs y lus costosas coro

nas de rosas cosidos con ·;.afia de tilo er.tonu.ban con el lujo peE_ 
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sa (2). 

De Pcrsia, la rosa fue llevada a Babilonia de donde se cultiv6 

en los famosos jardines colgantes, convicrtiéndose así, en uno 

de los símbolos de poder estatal (2). 

Testigos presenciales de los que hicieron la conquist.."'l del An!!, 

hu.:ic e hintoria1:!0re~ ri~ los primeros díns de la colonia: Hernán 

Cortéz, Bernal Día:ao; del Ca.stillo, Bcrnardino de Silhagún, el Mé

dico Francisco Hernilndez, Tor ibio de Benavente y F'rancisco Cer

vantes de Salazar, hacen las descripciones de los jardines de 

pultepec, Oaxtepec y otros lugares los describen con asombrosa 

admirclción, .!.-'or la extraordinat·ia belleza que en estos sitios 

observaron (3). 

Bernal Díaz del castillo en ·su historia verdadera de la conquis

ta de la Nueva España reficriéndosc. a Iztapalapa señala: "Fuimos 

a la huerta y jardines que fue una cosa muy &drnirablc bello que 

no me canso de observar la diversidad de árboles y los olores 

que cada uno tiene, los pasillos llenos de rosas y flores de di

ferentes colores y especies" (11'1). 

El or. Francisco Cervantes de Salazar en su crónica de La Nueva 

España escrita en 1565 escribe: "Tenía este gran Rey una basta 

cantidad de casas, y otras muchas de placer, con espaciosos y 



9 

grandes jardines sus calles hechas para el paseo llenos de ro

sas y otras especies de flores. petra que sus médicos hiciesen 

experiencias de éstas y así curar a los caballeros de su corteº 

(3). 

Todos 1os días cntruba.n a México, carga.mentas entero~ de rosa

les, que los vasalloG ib.an a. plantilr a los doMinios de sus se

ñores (3), Tezozomoc escribe- que era muy grande la v.:iriedad ele 

rosas, jazmines y laureles que l lega.b.an de todas pd.rtes (3). 

4.2. Importancia económica. 

El cultivo del rosal dcsd~ ticr.ipos in.~ernordbles. tuvo v siquc 

conservando la importancia que :;e le ha d~do n través del ti~ 

po y el. espacio que ha recorrido. Desde entonces, no se hu pe.E 

dido c1 interés por ~-irte de los pueblos que la han producido 

(12). 

Por consiguiente, es también un generador de divisas para aque

llos países que la cultivan y ésto a su vez, esti~ula el campo 

ofreciendo fuentes de trabajo y desarrollando una tecnología pr..<2_ 

pia para e1 cultivo. 

En México, la superficie cultivada para rosa es de 722 Has, de 

las cuales 222 Has. se cultivan bajo cubierta y 500 Has. a campo 

abierto (9) • 
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Para el año de 1985, se rcgistr6 una producción de 294,056.356 

tallos, de éstos el 2.5~ (8,23~.000 tallos) se exportaron, pri.!!_ 

cipalmont_e d los .E:t:itcHlOb Uni .. 1u:.c.; y el 97. 5~ (258, 820 .. 352 tallos) 

se comercializó en el mercado nacional (9). 

Para el año de 1986, se. registró un incremento de un 4.4't (14, 

757. 000 tallos) con respecto al ar1o anterior, ésto significa 

que dicho producto tic.ne dcr:iandas al.'lgadorus en el morcado In-

ternacional (27). 

4.3. Características botánicas. 

4.3.1 .. Taxonomía 

Reino 

Sub-reino 

División 

Clasa 

Orden 

Familia 

Tribu 

Género 

Especie 

4.3.2. Descripción botánica. 

vegetal 

Ernbryophyta 

Embryophyta 

Róseas 

Rosa 

Rosaceac 

Rosoidcas 

~ 
(spp) 

Los tres tipos de crecimiento del rosal son: 

a) Rosal de pie alto 

b) Rosal multiflora 

e) Rosal trPr~dor 
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a) Rosal de pie alto.- Son arbustos muy vigorosos que 

llegan a r.iedir de 1.5 m a 2 m .. de altura, son tallos 

bien desarrollados y su empleo es p.:1ra flor cortada, 

principalMcntc. Se prcscntrl Uc 111llY diversos colore~, 

tales como: rojo intenso, rojo pálido, guind.:1., at'k"lri

llo p.llido, rosa ncx.icano, rosa p .. 'íJ1do y bl.:inco (23) .. 

b) Rosal multiflora enano.- Este ros<Jl es originario de 

la tierra de Bengala y las V<lriedades de esta especie, 

por diversas hibriddcioncs nat.urulcs y distintos cruz~ 

mi en tos ar ti f icidlcs, h.:i.n dado origen a infinidad de 

notables vuricd .. \des, con l.1s. qu~!' se formu.n hermosas 

cercas en los jardines, _.c;rquc !:.Oic1!1¡n·e t.::!Stfi.n en flor~ 

t::-i~'1 y n\1nr·.01 p.1s.¡\n de ~)O Ct"l. de .-iltur.:.i., o cua11do más a_! 

canz.:i hJ~t.::.. GO en. L.J.s ra~:ts s-=;¡, Ci:.:~r:-r-~,~~-;, divergen-

tes, annadas de pcqucfios aguijones acorch.:.1;dos de colo1: 

castaño y estiin bien distribuidas en el tallo (33). 

Las hojas tienen cinco a siete foliolos pequcfios oval~ 

dos o redondos, acerrados en los bordes de las hojas; 

los dos primeros foliolos están separados sobre el pe

ciolo, las estipuladas son muy pectinadas, cubiertas de 

pequeños pelos y glándulas (33). 

Las flores están en corimbos más o menos pequeños con 

numerosas florecillas de color blanco, rojo, rosa, am~ 



rillo o en combinación; el arbusto posee tallo vigor~ 

so y florece durante todo el año, se cultiva en mace

ta y r~quierc pad~s cortas (30). 

e) Rosal trepador.- Cou f.!.:;rc:::. grct.ndes y reflorecientcs, 

est~n particularmente indicadas para recubrir muros ex 

puestos al sol y decorar !'la.reos de ventanas y de puer

tas, necesitan un esp~cio entre una planta y la siguie~ 

te, que varía entre 2 tn y 3 n se utili:o:an soportes y e!:. 

rejados de alambre para que tengan sostén { 34) . 

características externas del rosa1: 

La raíz: Es típica, fibrosc:t de color café con numerosas 

raicillas secundarias (32). 

El tallo: Es leñoso, :>ersistente y de corteza verde, 

gris roji2a según ltls c~pccies y la edad de las mismas. 

Los aguijones se encuentran en los tallos y son produc

tos del desarrollo de la epidermis en forma suberosa 

(acorchada), en la mayor parte de las especies estos 

aguijones están recubiertos por una capa apergaminada 

y bien duros que casi siempre toman' la forma de una cur 

va, como la garra de un felino. Estos aguijones se se

paran fácilmente de la epidernis, dejando una cicatriz 

más o menos grande (2), Figura l. 
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(A) ( B ) e e > ( D ) 

FIGURA l. Diversos tipos de espin~s de los tallo~ y ramas de rosdles. De 

Izquierda a derecha: espinas aciculares (A), rostracl.1s he tero-

morfas (B), rostradas-falcifonttes curv<ld.:.t.:.~ hacia abujo (C) y 

rostradas heteromorfas de las que alqunas están curvadas t:a-:ia 

arriba. Juscafresa (1975). 
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La Flor d~ los rosales: Son simples y completas, 

actinomorfas, pentamcras, qeneralncntc perigíneas, 

con el receptáculo más o menos clcvddo en ~us bor

des alrededor del gineceo y que lleva inserto los 

sépalos en la parte interior y al mismo tiempo, 

sostiene también los scp5los en lu parte superior 

interna, donde se encuentran los estartbros (11), 

~·igura 2A y 2B. 

El cális: Generalmente de color verde y formado por 

cinco piezas soldadas en su parte inferior y conoc.!_ 

do col'lunmentc por sépalos, Figvr:t 3. 

Corola: Estd compuc~tu por cinco pétalos, contenie.!!_ 

do variados y bonitos colores y matices. 

Androceo: Está constituido rx>r los estambres, y ca

da una de estos consta de un filaMento y una antera 

con dos sacos en donde se produce el polen. 

Gineceo: Organo forrtado por el ovario qeneralmente 

presenta una placentación infero y supero, el esti

lo y el e~cigma, Figura 3. 

El receptáculo: El fruto de la planta, en cuyo int~ 

rior se encuentran los óvulos, los que al ser fecu.!! 



FIGUPJ\ ~& 

FIGURA 2B. 

Repr~s~nt;¡c-ión esau~ática de una Flor 

de rosa silv~stre: flor simple como en 

la rosa canín(1. Jt1scafresiJ. {1975) .. 

Sección longitudinal de una rosa sil 

vestre. Juscafresu (1975)~ 

15 
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FIGU!\A 3. Composici5n de la flor de rosal. Jus-

cafresa (1975) . 

A. PETALOS 

B. SEPALOS 

C. OVULO EN CUYO EXTREMO RADICA EL ESTIGMA 

O. NECTARIO 

E. PISTILO ll ORGANO FEMENINO 

F. ESTAMBRES U ORGANOS MASCULINOS EN CUYO 

EXTREMO RADICA Ll\ ANTERA. 
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dados por el polen que baja por los canales polí

nicos de los pistilos y que dan lugar al desarro

llo de la semilla. 

El fruto del rosal: Es de un~ superficie exterior 

lisa o revestida de pelos no urticantes y ílexibl~s, 

en su interior se encuentran los óvulos qua están 

revestidos de pelos urticantes, hnsta l<-i rnitad del 

pistilo, segGn la especie Y.ra::a del rosal (21), 

Figura 4. 

Gcncral~cnte los frutos del rosal son de escasa pu.!_ 

pa" aunque también los hay carnosos, como los de la 

rosa alpina, que son suculentos <le Mesocarpio rojo 

y en forma de drupa, tanto que con ellos se fubri

can sabrosos dulces y jaleas (22). 

4.4. Condiciones ecológicas y edáficas. 

Temperatura.- Los requerimientos del rosal cultivado a campo abie.!_ 

to, fluctúan entre 15° y 25º c., durante todo el año. Temperatu

ras inferiores a la indicada, provocan malformaciones en la flor, 

repercutiendo en la intensidad de coloración, lo que ocasiona pr~ 

duetos de baja calidad. Temperaturas mayores de la citada, !.;rov~ 

ca excesivo desarrollo vegetativo, con escasa floración y reduci

do tamaño de esta última (37). 
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FIGURA 4. ORGA!lOS QUE COMPONEN AL FRUTO DEL ROSAL. Juscafresa (1975). 

A. FRUTO DEL ROSAL DE GRANDES FLORES 

B. ESTAMBRE 

c. ANTERA EN EL MOMENTO DE EXPULSAR EL POLEN 

D. ESTIGMA 

E. FRUTO DE LOS ROSALES SII.VBSTRES 

F. OVULO. 
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Luz.- Las necesidades de lu::: p;;ir.:i el rosal, al igual que para la 

mayoría de los vegetal.es es de su~..::"l iMportancia dado que sin ella 

las plantas no realizarían la fotosíntesis con sus múltiples ben~ 

ficios~ Los rcqueriMicntos de luz para la plant¿¡, de nuestro int!!_ 

rés es de 12 horas dia!.·iamentc cono mínimo, con este tier.lpo se 

promueve la elaboración de carotenos.y xantofilas en la planLa, 

consecuentemente producción de colores firmes en los pétalos de 

las rosas (37). 

Hwncdad rt!ld.tivil.- !".:ira explotaciones comerciales de rosa bajo e~ 

bicrta, la humedad relativa juega un pap<:!l importante dentro de 

la sanidad de las plantas, ya que a huncdadcs relativas elevadas, 

existen incrementos en la proliferación de enfermedades, por lo 

que el Óptimo üc t::t:ri....t: p~1.r&::-.:::~:-c ~!"' Pl rns,11 bajo cubierta debe e.!!_ 

tar entre un ?O y 80~. Mientras que a h~~cd~d relativa Mayores 

a la indicada aumenta la proliferación de plagas y cnfcrmerlades 

(37). 

Suelo.- Existen varios tipos de suelos en los que se desarrolla el 

rosal, sin embargo para tener plantas vigorosas, fuertes y de flo

raciones vivaces se requieran suelos profundos, fértiles, de tex

tura media, con buen drenaje y con un ph ligeramente alcalino a 

neutro. Lo antes expuesto se refiere al rosal cultivado a campo 

abierto, sin embargo el rosal cultiv<:ido en ~-nvernadero el suelo 

puede ser modificado en sustratos que reunen los requisitos arri

ba seña1ados (39). 
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Clima.- Se adapta a los climas fríos y tropicales, pero un am

biente idóneo es el clima ter.iplado, cuyas tcmperdtura sea lo r.lá.s 

u~ifonnc posible a lo largo del año, debido a que de esta forma 

se puede obtener flO_r_ duru.nte todo el ciclo VC<Jctativo o en las 

fechas deseadas por .el productor dependiendo de las labores cu~ 

turales. En los climas "artificiales" de invcrn.:tdcro, se trata 

de igualar a los climos tcmplndos, óptir.os para el cultivo, de

sechando los anccnscs y descensos de temperatura (37). 

4.5. Mejoramiento genético. 

Desde que fue descubierto en 1909 por los investigadores gcneti~ 

tas, el genotipo d~ las especies vcqetalcs donde los cro~ozoMas 

son depositarios de los genes en las células sexuales y vegeta-

l.es,, como elementos base de la her•:>ncia de las plant:.lS '/ lü va-

riabilidad de los caracteres de ésta (10). Dc!icubicrto el mee!.!, 

nismo por el cual los c.:1r.:ictcrcs hcrcdit.:irics de los prc..9E.r1it.o~ 

res se transmiten a sus descendicr.te5, distinguiéndose por sus 

caracteres perceptibles. y fom.:ir el fenotipo de las cspeciQs,, r~ 

sulta más fácil conocer también por medio del microscópio la ca~ 

tidad de cromozomas contenidas en el núcleo celular.. En estos 

Últimos años, la citología ha logrado conocer cual es el número 

de cromozomas contenido en cierto núnero de especies del rosal 

y cual es su desarrollo (34). 

Estudios reci~ntes señalan que por medio de la hibridación se han 
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obtenido un indetcrr.iinado número de nuevas variedades de rosal 

las cuales se conocen actualmente en el mercado y que erán des

conocidas en tiempos pasados; además se siguen obteniendo nuevos 

ro~dlcs por r;cr unn práctica b~"lst:ante .amplia en los países dcsa-

rrollados (34). 

La hibridación está fundamantada en las leyes de la herencia, en 

la variabilidad de los c~ractcrcs de las especies.. Estudiando el 

mecanismo de la transmisión de los caracteres en las especies del 

rosal, su dcscendcnci.::i puede cambiarse, modificarse por medio de 

la hibridación en los cnr..ictcrcs específicos (3·1) .. 

Mediante el descubrimiento de lt:\s e!3pt)cics, vnricdades y razas 

distintas se han obten1.do grün número de nuevos rosales con nue

vas características que son admiradas por su bcllc:;::i y n.roma (17) • 

El resultado de éstas investigaciones y conocimientos h.:in dado 

lugar a que en ci~.L·Lu número de esp<."cies se presenten en forma 

diploide, y en otras poliploidia con respecto al número de crom~ 

zomas contenido en cada uno de los grupos de las especies en es

tudio (17), Figura S. 

Los diploides constan de siete cromozomas gaméticos, cuya dota

ción es doble de la de su número básico. Por ejemplo, el número 

simple de siete cromozomas se encuentran en las células del polen 

y los ovulas, el doble de cromozomas catorce somática en las cél!:, 

las de los tejidos ordinarios (17). 
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FIGURA s. MEJORAMIENTO GENETrCO DEL ROSAL (~ spp.) ALBERTO (1969). 

A. FWR DE UN SOLO ESTILO FACJLMEN'I'E HIBRTOl\BLE 

B. POSICION DEL PINCELT'Iü INOCULANOO LOS GRANITOS DE POLEN 

EN EL ESTTGMA. 

C. FLOR FORMADA POR UN CONGLOMERADO DE ESTILOS CONSIDERADA 

ESTERIL. POR LO OUE NO PUEDE HIBRTDARSE. 
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En los poliploides, los cromozomas contenidos en las célulns de.l 

polen y ovulos constan de un número múltiplo de 7, que puede ser: 

3 (21-}, por 4 (29), 5 (35), 6 (42), 7 (49), o más (34, 17}. 

4. 6. Variedades. 

1\ctualmentc existen en el nerc<.Jdo intcrn~-:icional cientos de vari~ 

dadcs de rosales parc-l flor cortada, aunque sólo unas pocas son 

las que dominu.n y tienen verdadera dcmandd comercial (8). 

En México se continúa cultivando l.:i.s mismas v.:iricd.:idcs que in

trodujeron desde hace mucho tiempo, lo cuül ha generado que no 

se desarrollen tccnologí..:is adecuüdas; tampoco personal técnico 

capacitado, que oriente al floricultor, repercutiendo cui. ~st.c 

malos resultados pJra la producción (21). 

En el cut.u.lro 1,, :;e ~!!!V; i nnan las variedildcs de rosa que se cu..!_· 

tivan en México, bajo condiciones de invernadero y a la inteM

perie. 
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CUADRO lA. 

VARIEDADES DE ROSA (.!!!2_~ l'f'_E) CULTIVADAS EN INVERNADERO. 
INFOR.'!ACION DI!ll.'CTA (1985). 

___ _._. 

VARIEDADES COLOR No. DE PETALOS 

Banzai Amarillo 55 a 60 

Baca.ra rojo intenso 50 a 65 

Be tina amarillo intenso 50 a 55 

Bin90 anaranjado 55 a 60 

Bridal pink amarillo pálido 45 a 60 

Bel lona amarillo 45 l\ 50 

Cocktail! rojo plilido 35 a 40 

Carta blanca blanco 4S a so 
Carinn blanco 45 a 50 

Candiu rojo 35 - 40 

Elizabeth Que en rojo intenso 4S a 50 

Gelvanica rojo 50 a S5 

Gabriela rojo 45 a so 
Qui ria rojo so a 55 

Rey na Isabel rojo 50 " 55 

Royalty rojo 50 a 55 

Sonia rosa salmón 50 a 55 

Samantha rojo 85 a 90 

Sambra amarillo 75 a so. 
Sabrina anaranjado 50 a 55 

Tequendama rojo so a 55 

Visa rojo 45 a 50 

Zarina rojo intenso 45 a so 
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CUADRO 1B. 

VARIEDADES DE ROSA (~ ~)C\JI,TIVADAS 1\ LA INTEMPERIE. 

J:NFOR!V\.Cl<:N DIRECTA l].',lt!,;,). 

VARIEDADES COWR i No. DE PET/\!.OS 

-

Bucn.nir Roja p!\lid<"t 35 a 40 

Ch;qf'H'"l.n rosa p.llido 35 " 40 

Eclipse l bl.:l.nc;\ 35 a 40 

Hapincss r(..'S."1 p.'ílido 40 a 45 

Luto de Juúrcz i 
t 

rojo intcnr.o 45 a 50 

Mr. Lincoln ¡ r::-.jo 3i\tlt)t~ 40 a 45 

Mogabi .a.::-..-1rillo 35 a 40 

Presidente Hoover ! rojo intenso 40 a ·~ 

rálidn l bia.?:ca 35 a 40: 1 
Tropicana rosa f"e>:ic.:ino 45 a 50 

1 l 
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4.7. Estados Productores. 

Existe una inf inidod de zonus donde se cultiva el rosal debido 

a las innumerables regiones que favorecen al c.ultivo, pero los 

lugares mdt:> .im.f-Ort~:1t:.cs !:i•::_,n los que se mencionan en el Cuadro 

2. 

corurno 2. 

ZONAS MAS IMPORTANTES DEDICl\Dl\S /l. LA PRODUCCION DE ROSA 
(~spp). 

ENTIDAD FEDERA'l'lVA 

Estado de México_ 

Distrito Federal 

More los 

Hidalgo 

Puebla 

Michoacán 

LOCALIDADES 

Villa Guerrero, Ixtapan de la Sal, 
Zumpango y Texcoco. 

Xochirnilco, Tlalpan, Ajusco, Contr~ 
ras y Topilejo. 

Tetnixco, ;,catlipa, ll.tlacomulco, Co
coyoc, Miacatlán, Tepoztlán, Jiute
pec. 

Mineral el Chico y Tepeji del Río. 

Huejotzingo, El Verde y Atlixco. 

Zitácuaro y Uruapan. 

Fuente: F.I.R.A. Banco de México, 1985. 
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5. SISTEMA DE CULTIVO EN INVERNADERO. 

5.1. Invernaderos. 

Un irtv€'rn.r~clPrn .:::-~ .'l'!Uel la instalncién que cuenta con paredes y 

techumbre cubierta con materiales translúcidos, oue proporcio

nan la intensidad lul'lÍnica requerido para el desarrollo de los 

cultivos, que albcr<Jtl. Adcm.5s con posibilidades de rcgulariz~ 

ción climática, tanto en calcf;..acción coi.lo cnfrifl.tnicnto o venti, 

lación (23). Su finalidad es proteger el cultivo de plagas, 

enfermedades o fenómenos meteorológicos, mejorando el rcndimien 

to y la calidad en el menor tiempo posible ( 18). 

Con el uso de invernaderos cuya construcción e~. carc"l, &~ h.:2ce 

necesario la producción de volGmenes Maynrcs de rosn que ten<Jil 

la calidad requerida por el mercado y manejando l~s époccs de 

::.icmb::-a del cultivo de tal f"lflneri"I: que se 0fr~?C'·"' e 1 prnrlucto pr!:_ 

cisarnente en la fecha deseada, evitando así, la estacionalidad 

que se presenta en los cultivos de campo abierto (4). 

Obvio es decir, que se requiere de un buen invernadero para que 

este sistema de producción sea el desearlo, así como también del 

personal capacitado sobre las modificaciones bioclim5ticas al

canzadas por la protección, que sólo es idóneo cuondo se logra 

que al menor costo se modifiquen todos los factores del clima. 

hasta llegar a alcanzar lo óptino exigido por la planta. Así 

mismo, que las técnicas culturales requieran de un mínimo de e.!! 
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fuerzo y de gr'lstos,. ~.)ara producir el equilibrio de cantidad, 

calidad y por lo tanto máxima rentabilidad (15). 

5.2. Tipos de invernaderos. 

De acuerdo al diseño, existen básicamente J tipos; 

5.2.l. Uni.tario .. - 1-'uede ser con esLi.:u.cturas a des ¿¡,guas o de te

cho parabÓlico a base de elementos-metálicos prefabrica

dos. 

Con estructuras a dos aguas; son construirlos con madera 

o con perfiles laminados, ..:-udiondo variar sus formaciones 

de tipo diente de sierra. 

Tienen gran aceptación por la facilidad que presentan pa

ra su construcción y por que en su caso, pueden utilizar 

cubiertas de vidrio, de polietileno o de acrílico (18). 

Sin embargo, los claros o anchos que salvan las cstruct~ 

ras son limitados, excepto cua.111.lv se utiliZün .:irra.:idur.:i~ 

de techwnbre, con ventila o sin ventila (9). Figura 6. 

Los de techo parabólico usan estructuras con elementos m~ 

tálicos pre fabricados, tales como tubería de diámetro p~ 

queño paru conducción de agua y cuenta con acabado galva-

nizado. Esta tubería presenta facilidad para doblarse 

y formar estructuras con secciones de 180ºC. Comercial

mente se conoce como tipo Quiset, caracterizándose porque 

su techo es de forma de arco de flecha. Este tipo de in-
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A B 

FIGURA 6. Invernadero tipo unitario a dos ac:ruas. A con ventila y B 

cerrado. F. I. R. A. Banco de México, 1985. 
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vernaderos llegan a salvar claros hitsta de 11 m pudié!!, 

dose alojar en este caso hasta 6 camas de cultivo de 

1.20 m de uncho y con ¡.:..:¡,sillas que miden entre 45 y SO 

cm de ancho. Todo esto en funci6n del espesor de las 

paredes de la ca.P\a. Los r:iat.cz: iul..s;:; Ce ~ct' i. ~~r.t:ri. que PU!:. 

den ser empleados en este tipo de invcrnade:ros son; el 

polietilcno en una o dos cupu.s y L1minado:s acrí.licos, 

con refuerzo de fibra de vidrio (9}, Figura 7 

s.2.2. Cárnara plen.::i.- Se integran al formar conjuntos de naves 

unitarias de.cualquiera de los tipos anteriores, unidos 

por los costados sin contar con rnuros divisorios, de tal 

~~cr.;! ~,_,P Al volumen de aire contenido dentro de ellos 

se trilt.u cooo un.1. soln unidad, sobre teda en el aspecto 

de clima (9). Figura BA y 8B. 

·s.2.3. Experimental~- ~dopta la rnayorfa de las vecA~, formas S_2 

fisticadas y elaboradas con materiales nuavos para mol

dear nuevas secciones en bu5ca de mejores comportamien

tos de manejo y equipo (9). 

Uno de los principales aspectos que deben considerarse 

para la producción de flores bajo cubierta es sin duda 

la localización del lugar 6 tanto regional como específ.!_ 

co, en el que sea factible desarrollar satisfactoria 

y económicamente el cultivo deseado (9). 
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FIG. 7A 

l!'IG. 75· 

FIGURA 7. INVERSADEROS TIPO PARABOLICO Y TUNEL. 

(A) INVERNJIDERO 'PIPO PARABOLICO Y 

(B) XNVF.RNADERO TIPO 'l'UNEL. F. I. R. A. 

BANCO DE MEXICO, 1985. 



(1\) TIPO PAR.'\llOLICO EN SERIE 

(B) TIPO OOS l\GUl\S EN SERIE 

FIGURA B. INVERNADEROS TIPO CAMJ\RA PLENA. (1\) Parabólico en 

serie y (B) A dog aguas en serie. F.I.R.A. Banco 

de M~xicot 1965. 
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De esta forma depende en gran medida, el tipo de construE 

ción y eJ grado de los materiales necesarios del inverna

dero (9). 

No obstanL~, y e;.: vi!."tuñ de las superficies expuestas, que 

son considerablemente amplias, deben preverse cargas vivas 

accidentales, ocasionadas por el viento y el granizo prin

cipalmente. 

En zonas con presencia de granizo, se recomienda evitar 

su acumulación sobre la cubierta, por medio de una incli

nación o pendiente adecuada. 

Respecto a cargas por efecto de vientos. su acción esta

rá en función de la velocidad con que se presenta en el 

lugar, tncncionándose en el cuadro siguiente una clasifi

caci6n aproximada de las ñi ferentes intensidades de los 

vientos (9). 
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COADID 3 

Cñ.Rñ.CT~R::S":"::c.~ rnn:c:n~r...LE.S DE LOS ~-~TE?IALFS 14;...s USU!!_ 
LES PARA CUBIERTA 

EN USO EN EL PAIS 

DURABILIDAD 

1'ESI.STENC111 A LA INTEI:! 
PERI E 

TRANSMISION DE LUZ 

COSTO 

ESPESOR 

PESO X m
2 

COLOCACION 

POLIETILENO 

DE G A 18 Ml:SES 

REGULAR 70-75 ' 
APROXU!l\DAMf.:NTE 

0.04 a 0.06 mm 

0.20 k.g. 

FACIL 

FUENTE: F.X.R.A. Banco de M&xico, 1985. 

ACRILICO 

REGULi\R 

DE 4 A 10 AllOS 

BUENA 

BUENA 80-D6 ' 
APROXIMJIDAME!:!_ 
TE. 

80 ' DE X 

1 .. 2 a 1.6 cm 

1.2 a 1.9 kg 

FACIL 

VIDRIO 

ESCASO 

INDEFINIDO 

EXCELENTE 
Só-100 " 
APROXIMA
üAHru-tTr-;. 

X 

7 a 3 mrn 
12 

FACIL 
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5~3 Localización geográfica. 

Uno de los principulc~ .:ispcctos que deben considerarse para la 

producción de flores bajo condiciones de invernadero, es sin du 

da la localización del lugar, ta.nto rcqional corno especÍ(.ic:o en 

el que sea factible dcs:.:irrol1.:1r s.:ltir;factori,i. y económicamente 

el cultivo deseado. De est('l acción depende en gran medida, el 

tipo de construcción y el grado de equipamiento necesario del i.!!, 

vernadero (9). 

Deberán considerarse aspectos importantes como la climatología y 

1a topografía, así corno la disponibilidad del agu¿i, energía eléE 

trica, materiales y mano de obra, intcrrclacion.:indolos cie marit~Lrt 

que conjugados con la cercanía de los cc:1tros de consumo, prapo.E_ 

cioncn ideas sobre el tipo de instalaciones nSs cconórnic~s. Cu~ 

dro 4. 
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CUJ\Dl<O 4 

Cl..ASIFICACION DE Ll'\S DIFERENTES INTENSIDADES DEL, 
VIENTO. 

e L A s E l VELOCIDl\D KM X HR. ?Rt::SION 

1 
-------

BRISA 16 2 .. 5 

BRISA FUERTE 32 7.0 

VIE:i'l'O FUERTE 
1 

48 17.0 

VIENTO MUY FUE'R'l'E 

\ 

60 30.0 

'l'Et-il'E!:~'l'AD 80 50.0 

'rEMPF.STAD VIOLENT.1'\ i 95 70.0 

HUR:\C/\t·; 1 125 \?O. O 

HURACAN VIOI,ENTO 

1 
160 1.95. o 

Fut..~ntc; Instituto Gcogriifico de Agostíni"Las Rosas". 1973 

't 
•. ,. 
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5.4. Sustratos utilizados. 

El suelo cs::S constituido por tres fases: La s6lida, .·líquida y 

gnscosa. 

La fase sólida se divide en componentes orgánicos e inorgánicos, 

donde los primeros constituyen los organismos que viven en el 

suelo y la materia orgdnica (humus), los segundos proceden de 

la intemperización de la roca madre, con un diámetro de parti 

culas vari,"lblcs lo que constit.uyc 1•1 textura. 

Los rosales se desarrollan favor.:1blcmcnte en suelos francos o 

arcillo-arenosos y en caso de que sean suelos arenosos se pue

den mejorar adicionando r.i.ateria orqdnica (2). Los suelos arel:_ 

llosas no son recomendables para el cultivo de rosas, ya que se 

ccxnpactan con el exceso de agua, ocasionando que no haya un ad--=. 

cuado drenaje, lo que LavoL~l;C i:l des.J.rrallo de hongos que ata

can a la raíz provocando el desarrollo de enfermedades. 

E1 Ph, representa la mayor o menor concentración de iones de h_! 

drógeno contenidas en una solución acuosa, por lo que la relación 

del suelo puede ser ácida o alcalina. Para el cultivo de la rosa 

el rango 6ptimo es de 6.5 a 7.5 (32). 

Los elementos nutritivos que necesita la rosa para su nutrición 

tienen que ser fácilmente asimilables ésto, se logra cuando la 
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reacción del suelo favorece su desean.posición quúnica. 

En los suelos ácidos como alcalinos pueden corregirse hasta lo-

grar !..:i rc.:i:::cién f.e;vc-rahl"" c1P. los nl~~cnto5 nutritivos (24), ya 

que una reacción favorable los fija en el suelo volviéndo1os il}. 

solubles. 

Para corregir un suelo ácido hacia la neutralidad se mczc1a ro

ca calcárea molida y cernida, cal viva o hidratada. Así también 

para bajar la alcalinidad se debe mezclar el suelo con yeso o az~ 

fre. 

Para mezclas de suelo se requiere de materiales porosos,· 1igeros 

que pennitan mejorar la estructura y así tener un buen drenaje, 

permitiendo la fácil penetración de las raíces y que dé l..a sufi

ci6nte fir.ncz~ par~ que permita d~r un buen soporte a la planta. 

De los componentes orgánicos que se podrían utilizar en 1a mezcla 

de suelo y como mejoradores tenenx>s a la viruta, aserrín, cascar_!. 

lla de arroz, olote de maíz triturado etc. (35). 

De 1os componentes de naturaleza inorgánica deben de ser químic~ 

mente estables, siendo los materiales más utilizados el tezontle, 

piedra pómez (granzón), y arena de río, pero se podría utilizar 

también gravas, vermiculita, agrolita entre otros (4). 



CUl\PRO 4 

cr_:i..s:rFICACION DE LAS OIF'Er..:et.;TES INTENSIDADES DEL 
VIEN"l'O. 

3G 

¡--- 1 

~-I·~A~S~-E~~~~-t~-v_E_'_l.oc~·-1_u_A __ i_>~Kt-1~x-·-tt~K--~-+-~~P-R..._-_~_I_º_~_:~~~~-1 

Bf{ISA 16 2 .. 5 

BRISA FUERTE 32 7.0 

VIENTO FUERTE 48 17 .o 

60 30.0 

80 50.0 

TEMPEST,.'\D VIOi.Et.JT.r'\ 95 70.0 

125 120.0 

160 195.0 J 
Fucnt:o: Instituto Geogrlifico de 1\gostini '"Las kosas 11

• 1973 
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una longitud de 25 a 30 cm procurando que el corte de la 

base inferior. coincida por abajo de la yema. El momento 

apropirido paru la obtención de l«s csta,cds (llar.:.:-1dos gara_!!! 

bullo), es entre febrero y r.1:.Lrzo dcspc,jár:dolas de las ha-

superiores y el i!n1fh1.ndo i ..:is yc:!'ldS tot.almentc en la b<lse 

inferior, par.1 CV it.:ir un.i f.:Gsi ble brot..dC iÚn q\.lC comprome

tería el clcsarrullo de 1<1 p.H·t_c vcqctativ~ de l.:i est.1cü 

(figurd lC ) . Preparnd,iS as! lns estacas se hacen manojos 

y se estratifican, m.:inteniéndosc en esta forma hasta el 

momento de ln p]."1.nt:..::ición (17). 

6.2.3. Multiplicación por inje~to 

Por lo regular, todas las cspe~ios de rosa para flor cor

tuda se multiplican por injerto, utiliziuidose como patrón 

a~~ o Ros.::i. ~, ya que ofrecen una a[inid.J.d 

Habiendo alcanzado el porta injerto el diámetro correspo~ 

diente en el cuello de la raíz, puede injertarse por dos 

formas y épocas distintas. Entre mayo-junio por yema o 

escudete, y por el sistema inglés entre diciembre-enero 

(8, 9) figura 11. 

El procedimiento más práctico aconsejable y difundido es 
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5.4. Sustratos utilizados. 

El suelo est5 constituido por tres fases: La s6lida, líquida y 

gaseosa. 

La fase sólida se ciivi<.i"t:! en componentes orgánicos e i11oi:g'1:raicos, 

donde los primeros constituyen los organismos que viven en el 

suelo y la materia orgánica (humus) , los segundos proceden de 

la intempcrización de la roca müdrc, con un diámetro de part.f 

culn.~ variahl1~~ lo que constituye la textura. 

Los rosales se desa.rrol lan filvorablcmcnte en suelos francos o 

arcillo-arenosos y en caso de que sean suelos arenosos se pue-

llosas no son recomendablcz p.:ir3. el cultivo de rosas, ya que se 

compactan con el exceso de agua, ocazionando que no haya un ad.!:, 

cuado drenaje, lo que favorece el desarrollo de hongos que ata

can a la raíz provocando el desnrrollo de enfermedades. 

El Ph, representa la mayor o menor concentración de iones de h! 

drógeno contenidas en una solución acuosa, por lo que la relación 

del suelo puede ser ácida o alcalina. Para el cultivo de la rosa 

el rango 6ptimo es de 6.5 a 7.5 (32). 

Los elementos nutritivos que necesita la rosa para su nutrición 

tienen que ser fácilmente asimilables ésto, se logra cuando la 
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reacción del suelo favorece su desccmposición quúnica. 

En los suelos ácidos como alcalinos pueden corregirse hasta lo

grar la reacción favorable d~ los elernentos. nutritivos (24), ya 

que una reacción favorable los fija en el suelo volviéndolos í!!,. 

solubles. 

Para corregir un suelo ácido hacia la neutralidad se mezcla ro

ca calcárea molida y cernida, cal viva o hidratada. Así también 

para bajar la .:ilcalinídad se debe mezclar el suolo con yeso o az~ 

fre. 

Para mezclas de suelo se requiere de raaterialcs porosos,· ligeros 

que permitan meJorar la estructura y así tener un buen drenaje, 

permitiendo la fácil penetración de las raíces y que dé la sufi

ciente firmeza para que permita dar un buen soporte a la planta~ 

De los componentes orgánicos que se podrían utilizar en la mezcla 

de suelo y como mejoradores ten~s a la viruta, aserrín, cascar.!, 

lla de arroz, oiote de maíz triturado etc. (35). 

De los componentes de naturaleza inorgánica deben de ser químic~ 

mente estables, siendo los materiales más utilizados el tezontle, 

piedra :pómez (granzón), y arena de río, ~...ero se podría utilizar 

también gravas, vermiculita, agrolita entre otros (4). 
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S.S. Cultivo hidropónico. 

Este sistema de cultivo, tuvo su origen en el siglo XVIII, al-

rededor del año lGSO (34). 

Uno de los pioneros fue Van Hclrnont, al trabajar con esquejes 

de sauce y reql!ndolo:; con .. "lgu;¡ <l~ llu~-~ia, de:::c~.b.::ió Cf'ü.e .al au-

mento en peso de ésta planta se debió a las diversas sustancias 

nutritivas presentes en el agua. De esta manera, sentó las ba

ses para lo que en la actualidad se le ha denominado cultivo 

hidropónico (17). 

Este sistema de cultivo, consiste en el establecimiento de esp~ 

cics vegetales en sustratos inertes, que en su mayoría desempe

ñan ld función de sostén para el vc9etal; adem5s ha.jo este mét.2_ 

do se pueden contro1ar los factores más importantes como con: 

temperatura, luz, aporte de co
2

, humedad y contenido·de oxígeno 

en 1as raíces; sin excluir 1a dosificación casi exacta de los ~ 

cronutrientes en el agua de ri e90, c~c tar..bién do los micronu

trientes (Fe, Mn, cu, B, Mb), en aspersiones foliares. Todo es

to, repercutirá en que se obtengan los medios para un rápida de

sarrollo, buen estado sanitario, y una alta producción de los V.!! 

getales así establecidos (17). 

En México, este sistema de explotación se ha venido desarrollando 

muy lentamente, debido principaliJiente a los elevados costos de los 
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materiales y servicios necesarios para su explotación comercial, 

mismos que son: plásticos, mallas, cristales, soluciones nutrit.!, 

vas, sustratos e infraestructuras, así como personal técnico ca-

pacitado. 

Las c.xplot.e.cicnes ~erciales a nivel nacionC'Jl de ro~a bajo cu1t_! 

vo hidropónico, están ~ente controlad~s por erripresas partiC!!. 

1ares de capita1 extranjero, quienes poseen los paquetes tecnol-ª. 

9icos, mismo~ que r~ guardados celosamente, no teniendo acceso 

a esta :información los pequeños y medianos productores. 

Las investigaciones de este sistema de cultivo, se rcali~an únic~ 

mente en Universidades y Centros de Enseñanza Agrícola Superior¡ 

limitándose so1amente a la fase de laboratorio y para ciertas e~ 

pecies de aito valor comercia1. 

Respecto a la plantación de rosa bajo estas condiciones, sólo 

existen pocos invernaderos particulares que utilizan este siste

ma en el1os se emplean CCl!IO principales sustratos a1 granzón (gr~ 

va volcánica), en otros la vermicu1ita,. aqrolita y mínimamente 

la mezcla de estas tres. 

Los materiales antes cita.dos. reunen las características deseadas 

para el cultivo hid.ropónico como son: qranulauetría,. estabilidad 

estructural,. e1evada capacidad de retención de la humedad e ina~ 

tividad química. 
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La fonnulaci6n ml.is usada en México p.:!ra la fertirrigación en 

rosa de invernadero es la siguiente (36): 

430 gr Nitrato de Calcio 

150 gr Sulfato de amonio 

285 gr Fosfato monopotásico 

570 gr Sulfato de magnesio 

Esta solución, se debe mezclar en 1000 litros de agua. De aquí 

se ha deducido la relación: 

l 0.36 0.25 

que es la más utilizada por los floricultores bajo el sistema h_!. 

dropónico ( 36) • 

La nplicación de estas soluciones pueden repercutir en la altera

ción o disminución del ph, provocando el enmascaramiento de algu

nos macroelementos, por lo que es necesario mantener estos valores 

entre: 6.5 y 7.5 que son los más adecuados. 

En el caso de que el valor del ph se eleve, algunos floricuito

res acostumbran aplica~ ácido sulfúrico y cuando baja, en ocasio-

nes aplican el NaoH. El suministro a las plantas, se realiza pr~ 

via mezcla de éstos compuestos en tanques especfficos y posterior

mente son aplicados a través de tuberías de plástico o cobre que 

están distribuidas en las camas de cultivo para la fertiirriga

ción (36). 
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Estas aplicaciones de macroele..""nentos no son suficientes 

para el óptimo desarrollo y floración del rosal, por lo que es 

indi spcnsablc la aplicación foliar de microclcmcntos, los cua

les son aplic.ados en Coi!lplicidad con fungicida e insecticidas_ 

Actualmente los cultivos hidropónicos de rosal en México, cmpi.!:_ 

zan a tomar auge 1 ya qu~ los floricultores que lo están utiliza~ 

do se han percatado que mediante el correcto m~nejo rlc los dife

rentes factores, antes citados, se obtienen flores ñc muy buena 

calidad, mismas que tienen una mayor dcI!4~nda. 

5.6_ Esterilización del sustrato. 

Dentro de los principales Citopatóqcnos auc se alojan en el sue

lo, se tienen a los insectos, nematodos, honqos, sernillus dt: mu

lezas existiendo diversas formas para su control, como son las 

labores culturales, utilizando plantus resistentes, rotación de 

cultivos, etc. (23). 

Por lo general en una agricultura intensiva es incosteable lle

var a la práctica a las mismas, ya que se pretende obtener e1 m! 

ximo de provecho del suelo; por lo que forzosamente se debe lle

var un control a base de productos químicos o por.medios físicos, 

ya sea con calor o vapor de agua (16). 

La desinfección del suelo tiene co~o principal finalidad la des

trucción del patógeno existente en él, y que por determinadas ra 
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zoncs se ha multiplicado en las mis~as coMo consecuencia de la 

intensificación en los cultivos (23). 

Para 1levar a cabo un buen control de los patógenos del suelo, 

en necesario conocer el agente causante que provoca las altera-

raciones del cultivo, que el agente causal esté presente al mo-

mento de tratar el suelo y conocer el modio en que se desarrolla. 

El !iuelo es un medio vivio, cxic,ticndo en él una infinidad de :n~ 

ero y microorganisnos de diversas especies de insectos, bacterias, 

hongos, etc. que se encuentran en equilibrio biológico, influcn-

ciado por los factores clim5ticos, tipo de suelo y las prácticas 

culturales. De entre ellos existen los fitopntógcnos que atacan 

lab ¡..i ... u:~c~ intcr:ij,::; de la~ pl._1ntDs dando origen .:i. las diversas pl~ 

gas y enfermedades. 

Las tres formas de control fitosanitario más importantes que se 

llevan a cabo son los que a continuación se mencionan: Control qu.f 

mico, Físico y Genético (26) ~ 

Se deben de tomar las debidas precauciones antes de la desinfcc-

ción del suelo, manteniendo a los organismos fitopatÓgenos en con!! 

tante actividad, tratando de evitar que pasen a formar pob1aciones 

resistentes al control que se realiza, por consiguiente es nece
-/c 

sario la preparaci6n del suelo bien mullido, suelto, sin terrones, 

con buena aereación y un alto contenido de humedad aplicando un 
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riego pesado algunos dí~s antes de l~ desinfección. 

Se deben de eliminar los residuos vegetales de la cosecha ante

rior, ya que en algunos casos no penetra el fumiqante en ellos 

quedando algunos patógenos, corno es el caso de algunos nematodos 

en las raíces: 

5.6.l. Control Químico 

Es el uso de un plagicida o sustancia de preparación quí-

mica usada petr .. -. m;itar a lo!; crg.:iniSlJo.s fitopatógcnos. 

En el control químico de los org«nisrnos e~ necesürio el m2._ 

nejo de los fmnigantes, es decir productos que en contacto 

~nn e! !::'-!C!c e blcii U.iLt:Ctdmcnt.c, .liberan gases más pesa-

dos que e.l aire, altamente tóxicos, que se encargan de re!!_ 

lizar la acción desinfectante. 

La acción de los fwnigantes están relacionados con lan ca

racterísticas físico-químicas del suelo1 y con las caract.!:! 

rísticas químicas del producto (presión de vapor) • 

El suelo a su vez, está constitui~o por tres fases: sólida, 

líquida y gaseosa. 

La fase só1ida, está definida por los contenidos de arena 

limo 1 arcilla y materia orgánica. 
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La penetraci6n del agente desinfectante está relacionada 

con la fase gaseosa, es decir la máxima difusión se con

seguirá en el suelo bien trabajado que presenta el mi:nimo 

de terrones y restos de cultivo anterior, y que se encuen

tra con humedad a capacidad de campo (21, 22). 

Los productos químicos usados en la desinfección son cné.!, 

gicos biocidas, es decir son muy tóxicos para las plantas 

superiores por ellos, es necesario esperar un determinado 

tiempo prudente antes de la plantación. 

La desinfección del suelo es una técnica que no se debe m.!!_ 

nejar a la ligera, ya que está relacionada con muchos fac

tores variables, tales como la identificaci6n del fwnigan

te, tipo de suelo, condiciones climáticas, temperatura, hu 

medad, sellado del suelo, aereación (22) • ' 

a) Compuestos direr.tamentc activos.- No sufren ninguna 

reacción química en el suelo para producir su actividad 

desinfectante. Entre estos se encuentra: el bromuro de 

metilo, cloropicrina, formadheido, metiliosoceanato y 

vapor de agua. 

b) Agentes activos.- Son aquellos que ai contacto con el 

suelo reaccionan en forma de hidrólisis desdoblándose 

en una serie de productos gaseosos que ejercen la acción 
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desinf~ctantc, entre estos destacan los siguientes: 

f
·~itiociocianato 

ridrólisis ~etjlanina 

ficido sulfúrico 

Dazomet l 
uelo húmedo 

t
ctúan en fort'ta 

ascosa en el su~ 

o desinfectándolo. 

e) Productos activos por contacto o sistemáticos.- Se tr2_ 

ta de sustancias que ~plicadas directc"\Mcnte al suelo, 

o bien incorporados con agua de riego, son utilizados P2., 

ra el control de nematodos, de insectos o ele ciertos hon 

gos. 

Las formas de aplicación, van a estar determinadas según 

las características y tipo de formulación del producto 

destinado a la desinfección del suelo y pueden incorpo• 

rarse al mismo de las siguientes formas: 

Granulada.- Este tipo de formulación está especialmen-

te indicado para el tratamiento de suelo y puede distrl:_ 

huirse a1 bo1eo y mediante máquinas desinfectadoras, 

siendo preciso la incorporación posterior o directa al 

suelo (26). 

Polvos.- Existen formulaciones polvorulentas para su re-

parto e incorporación del mismo. 
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d) Productoz líquidos. - Son aouellos que incorporándose 

en el agua de riegot previa mczcl.:i adecuada, se sumi-

nistra al suelo, para realiz~r la desinfección, o bien 

a través de inyccccioncs con líquidos furnigantes, los 

cuales se incorporan ul terreno mediante inyectores 

que distribuyen el producto en el interior del s.uelo 

(26). 

e) Productos químicos uzudos en la desinfección del suelo: 

Formaldehido.- E::;!:c fu.'il:i.g.:intc tic:1e: buen poder <le pe-

netración matA algunas semillas de maleza, pero no es 

confiable para el control de nematodos o insectos. La 

fonna de aplicaci6n es de la forma siguiente: Se mez-

e!.:.. u:;. l.!.t.Lu i'.:.c rvLmu con1t:rcii:Ú t4V' ac concentración) 

en cincuenta 1itros de agua y se aplica al suelo a r!!. 

zón de l.l litro x m2 El área tratada debe cUbrir-

se inmediatamente con algún material impertneable al 

aire y dejarse así durante dos semanas, para que se ve!!. 

tile y el suelo se use hasta que haya desaparecido el 

olor a formol (24). 

- Cloropicrina (gas lacrimógeno).- Este es un líquido 

que de ordinario se aplica con un inyector al suelo a 

razón de 175 ml/m2 , la cloropicrina se convierte en 

gas que se difunde en el suelo. Este gas se debe de 

cambiar asperjando con agua la superficie del suelor 

cubriendo después con un material impermeable, deján-



dolo así durante tres días. Antes de la plantación 

se requiere que pasen de siete a trece días para que 

el suelo se ventile por completo. 

La cloropicrina es efectivo para el control de nema

todos e insectos y la mayoría de los hongos resiste,!!. 

tes, los vapores de cloropicrinas son muy tóxicos p~ 

ralos tejidos vegetales (26). 

Bromuro de metilo.- Este material es inodoro muy vol! 

til y tóxico para las personas. Este compuesto es 

bastante efectivo para el control de nematodos, semi 

llas de maleza y algunos hongos. 

En oc3siones se ertplea inyectando el material canten_!. 

do en envases a presión a un recipiente abierto, col_g, 

cado debajo de una cubierta. Se sella en los bordes 

y ae debe dejar en el sitio durante 48 hrs., la pene

tración es muy buena y se extiende hasta 30 cms. de 

profundidad. 

También se aplica a razón de 235 m1., por m3 para su~ 

los a granel (39). 

NOTA: La cloropicrina y el bromuro de metil~, son ma

teriales muy tóxicos en especial en lugares ce

rrados, debe aplicarse sólo por personas enter~ 
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suelo para el control o prevención de lo!:i hongos, al ~ 

plearlos es importante que se sigan las instrucciones 

que el fabricante describe, y que se hagan pruebas a gran 

escala. 

Algunos de los compuestos que se utilizan son: Dexon, T!:_ 

rroclor y benomil. 

5.6.2. Control físico.- Es el empleo de calor, ya sea en 

aeco o húmedo, siendo m5s empleado el calor en foE_ 

ma de vapor de agua. 

Antes de la aplicación de este método es convenie.!!. 

ra facilitar la penetración del calor (23). 

El calor húmedo se aplica inyectando di~ectamente 

al suelo, a:depósitos cubiertos o en las camas de 

cultivo con tubos perforados de 15 a 20 cms. deba

jo de la superficie. La recomendación establecida 

ha sido a una temperatura de B2ºC durante 30 minu

tos, ya que este tratamiento controla a la mayoría 

de especies de hongos del suelo, bacterias nocivas, 

ne,.~atcdos, insectos y a la mayor!a de malezas. 

Lo más conveniente es una temperatura de 60º e du-
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das en el uso, adc~ás tomundo en cuenta las pr~ 

cauciones indicadas en el envase o en la liter,2_ 

tura que va en el envase .. 

La mezcla de bromuro de metilo y cloropicrina se dispo-

nen de tnatc1~iales patcnt.:s.dos que contienen Lan.t.o bromu

ro de metilo ~ss cloropicrina al 98 ~, más 2 % de comb~ 

nación efectiva, se requiere de una acrc.Jción de 10 a 14 

dí~s para el uso del suelo tratado (39). 

Vapam.- Este fumigantc se aplica n los suelos de una 

fonna soluble en agua y es muy eficaz p~ra las male

zas en gcrmin<J.ción,, la fTl.:lyor p.:trtc de los hoñgos del 

suelo ~n (..Ur.J.i::ic~~!: "'propiadas para el control de n!:_ 

matodos.. Sufre una dcsccr.iposición r~pida para produ

cir un gas penetrante.. El vaparn se aplica asperjando 

en la superficie del suelo para la fumigación de las 

camas de siembra, se aplica 1.4 litros de este ~orn

puesto en su fórmula líquida en 10.75 a 16.0 litros 

de agua asperjando uniformemente sobre 10 m2 de su

perficie~- El vapam es relativamente poco tóxico para 

el hombre# se deben de tomas las debidas precauciones 

de no inhalar los vapores o salpicar la piel can la s~ 

lución. 

Existen algunos preparados químicos que se aplican al 
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rante 30 minutos, ya que a esta tempci:,1tura es me

nos posible que se mantengan vivos a los organismos 

antagónicos benéficos del suelo, los cuales al estar 

presentes impedirán el crecjmicnto explosivo de or

ganismos d~u1lnos al recontaminarsc el suelo (24). 

Es conveniente lavar el suelo o dar un riego después 

de la desinfección, p.:1ra evitar la ocumulación de 

r<?:siduos tóxicos (conccntiación de amoui.aco o mnng.e_ 

neso). 

Los rangos de temperatura, bajo los cuales mueren 

los microorganismos o macroorganisrnos se anotan en 

el Cuadro S. 

5.6.3. Ventajas y desventajas de los controles.- En el uso 

de cualquier cQntrol se tiene que analizar los ben~ 

ficios que se persiguen en la explotación florícola, 

por consiguiente se debe de tomar en cuenta que mét~ 

do emplear para obtener mejores resultados de los 

mismos, ya que aplicando adecuadamente se verá re

flejado en el rendimiento del producto. 
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CUADRO S. 

RANGO DE TEMPERATURA PARA EL CONTROL DE LOS ORGA
NISMOS FITOPATOGENOS. 

93° a 100° e 

87º e 

77º e 

60° a 65° c .. 

{ 
{ 

{ 
{ 

Unas cuantas semillas rc5isten
tcs de ma lcz~is. 

Virus de las plantas. 

La mayorí~ de las semillas de 
ma lczu.5. 

TodaG las bacterias patógenas de 
las plan tas. 

La muyoríu de los virus de las 
plantas. 

La mayoría de los hongos pat6gcno~ 
d~ las plantas. 

La mayoría de las bacterias patóg!!_ 
nas de las plantas. 

FUENTE: SARll-Dirección General de Sanidad Vegetal, manual de 

plaguicidas autorizados. 1984. 



Ctl1'DRO 6. 

VENTA3AS 

No se nccesi.tan máquinas ni equi 
po sofisticado para realizarse.-

Es más rápido. 

t~ mezclas do cuelas y sustratos 
no hay ningún cambio. 

A 60° e, se control.a só1o al pa
t6geno. 

FUENTE: Pirone, ..et. a.J. •• l.960 
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DESVEUTAJAS 

Mata a todo orqanis:cLO viviente pro
vocando un desequilibrio microbioló 
gico en los suelos tratados. -

Pueden existir residuos tóxicos sino 
se dd un buen manejo. 

En los suelos cornpuc~t.os por m.:ilczas 
ricas con m~tcria org5nica se acele
ra la dc.scOl!lposición, provoc.:.ando ln 
form.:~ción de COl!lpucst.os tóxicos para 
las pla.~tas, haciendo necesario la
var con agua o retrasar la si~..inbra 

de 2 a 3 ~an.anas. 

Las sustancias nutritivas se vuelven 
insolubles. 

Altos costos de energía 

El calor excesivo (mayo~ a 82° C) 

Descompone algunos compuestos químicos 
cCl'.!'plejos del suelo, provocando canti
dades crecientes de. sales solubles de 
nitrógeno, manganeso, fósforo, etc. 
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5.7. Preparación de camas de cultivo. 

Se denomina cama o área destinada a la producción dentro del 

invernadero, cuya finalidad es la de contener el suClo o mez

cla de éste, facilitar las labores culturales de tal manera que 

se pueda control~r Pl Agua ñ~ riego, permitiendo un buen drena

je, la fertilización, etc., así como aislar la planta de posi

bles contaminaciones. 

Se clasifican en camas altas y bajas, siendo rn5s util~zadas las 

segundas cuya característica es estar al nivel del suelo o a 

una altura no mayor de 20 cm; la longitud que presenta es de 25 

a 30 m. con un ancho de 1.20 m. y una profundidad de 40 a 50 cm 

los pasillos entre carnils se recomienda a una anchura de 50 cm 

para permitir la manipulación de las plantas, así como también 

las labores culturales que éstos requieren (25). 

S.S. Obtención de la planta. 

Por lo regular se compran los rosales ya injertados a casas co

merciales (Casa Millán), ~reductoras que tienen registrados las 

variedades. La planta adquirida debe ser vigorosa con un siste

ma radicular fuerte, con el injerto ya desarrollado,libre de pl!! 

gas y enfermedades. Las raíces deben cortarse a una distancia 

prudente con el fin de facilitar la plantación. Se deben cortar 

las más maltratadas, magulladas o resecas y se despuntarán las 

más largas, procurando que los cortes sean los correctos. 
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Es necesario sumergir por unos segundos las partes cortadas de!!_ 

tro de un recipiente donde se tiene la solución fungicida con 

la concentración adecuada una vez hecho esto, ya se tendrán los 

rosales listos para su plantación (35). 

5.9. Plantación 

Para llevar a cabo la plantación se deben de realizas las siguie!l 

tes labOres: desinfección del sustrato con los métodos nk1s cono-

cides en la 3ctualidad, esto de acuerdo si es bajo cubierta, pero 

si se lleva a cabo a la intc111f.Jcr ic se: deben de eje("tttilr los si-

guientes paoos: ba1:becho, rastra, nivel.:ición y surcc1do, este úl

timo, debe de realizarse a una profundidad de 30 a 40 cm., dado 

que se va a plantar rosal y su sistemo radicular se desarrolla 

muy grande (35). 

E1 prirner paso es el trazo de la plantación dentro de las camas, 

bubcar,do unifcrr:tidad a.rnplia, para que el alineamiento de 1as pla_!l 

tas sea el adecuado en todos sentidos. Las distancias de planta

ción son de 30 x 30 cms., teniéndose en las orillas 15 cm. des~ 

paración entre el márgen de la cama y la primera línea de plan

tas, bajo éstas condiciones se debe de tener aproximadamente do

ce plantas por m
2 

, con el método de marco real. Se obtendrá una 

mayor densidad de plantación más recomendable y se debe de reali

zar por la mañana, o caída la tarde para evitar el fuerte calor 

del medio día y por ende la deshidratación (35) • 
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Sobre la lí:i.ea de trazo, se debe excavar un hoyo de aproxi.m3d.!!_ 

mente 25 cm. de profundidad, de manera que la planta de rosal 

se coloque sin que las raíces se doblen hacia arriba. 

La profundidad de plantación deberd ajustarse de manera que,e1 

punto de injerto quede 2 o 3 cm. por arriba de1 nivel del suc-

lo de la cama. 

Colocada la planta se presiona ligeramente el suelo, a fin de 

no dejar ningún hueco con exceso de aire dentro del hoyo. Du-

rante la colocación de la planta, especial.rtentc en ios rosales 

que se tienen en las 1Íncas lindantes con los pasillos, debe pr~ 

curarse que 1a yema del injerto no "mire" hacL:1 la orilla. Esto 

se hace para evitar que 1os brotes can nuevos tallos se proyec-

ten hacia los pasi.llos existentes en las camas... Por lo tanto,. 

lo recomendable es que la yema de1 injerto se oriente hacia e1 

interior de !a :ni5t!\il (35) _ 

Lo antes citado. corresponde a la plantación bajo invernade:o 

ya que para canipo abierto se utiliza e1 sistema de plantación 

bajo hilera (surcos). cuya separación entre éstos es de 1.20 m· 

y entre plantas de 0.30 cm. 

5.10. Labores culturales 

son todos aquel.los pasos, que se deben de rea1izar para que la 

plantación esté libre de aquellos inconvenientes que la perju-
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diquen de una manera directa e indirecta a la planta. 

Se deben de realizar deshierbes en laz camas para evitar la CO!!!, 

petencia de los nutrientes, luz y la proliferación de plagas y 

enfermedades, tomilndose estas medidas, se podrJ obtener un pr~ 

dueto <le buenas ca rae ter!sticus para el mercado internacional 

(8, 9). 

5.10.1. Podas 

La poda e~ muy necesariu e importJnte; con el fin de 

equilibrar el dcuarrollo vcgct~1tivo de lu planta. se 

debe de tener i1l pcrsonlll que rc . .-1.liz<.J esta actividad en 

en forma permanente, ya que c.:wú.Jios continuos ocasionan 

desconocimientos del cu 1 tivv y por con!iiguicntc, un mal 

manejo de las pl.:int.:1s. Al pc:ictar se debe de eliminar las 

ramas viejas y .::tgotadaB:, dSÍ cr::"r:lO las muy jÓvPncs y sin 

vigor, se debe de limpi .. 1r el cent.ro de la cama ~1briendo 

las ramas h..:ic ia ~l ex te.!" ior ( 32) . 

La poda del ros~l tiene como objetivo, hacer que produ= 

ca rosas más grandes y se debe de dar a la planta una 

forma y dimensión deseada. Se deberá suprimir los ~a

llos mal fonn<1dos así como los chupones ( 32) . 

En la poda del rosal se dejarán menos yemas en las plan

tas débiles y se dejará un mayor número de yemas en las 
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plantas más desarroll.:idas .. Fiqura 9. 

5.10.2. Riego 

Los riegos son indispensables en el cultivo del rosal 

en condiciones de invcrnudero como también a la intem 

períc. 

El sistema de riego que se llcv.:i a cubo CdhO cubierta 

es por micz:-oüspcrsiéin y can m.'.inquer.:i, si se .:ipl ica con 

es:t.a últim.:t se diriqe a }dB pld;.;t:i.:; p.:ir.'"'. no ac-Arrenr 

los sustra.tcno. 

sistemas ant~s de llcv.:i.rse .:i c.:i.bo l.._1 pic..11d .... ..,__.,;.~.-., p~::.::. 

cercior~rsc si el drcn.1j~ es el adccu3do y no existcr1 

Una vez real.izudo e1 primer riego, se sigue .::iplic:..1ndo 

cada seis días o dependiendo de l.:!s necesidades dé la 

planta (35) .. El agua que ~s ut;iliz.lda pura el riego 

es obter;id.:-i de un pozo art.eciüno que se pcrfc1ra con an 

terioridad, !_">OS.tei·ior a. este se realiza un r.in5.lisis de 

la misma para detcrmin.::r el gr.:ido de cal.id;1r1 deseada 

y que no contenga excesos de sülez minerales que pueda 

alterar el destirrollo del cultivo (35). 
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bles partes sc .. ·as o porlrid<ls. Deben emplearse:- tijeras o 

navajas bien afiladas y dejar en cada ra1n.1 dos o tres 

yemas. (LÓpez, 1981). 
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Los riegos que se aplican a campo abierto, son por gr~ 

vedad y dependen del cal~ndari0 de ndrninistrución en-

tre los horticultores de lu. zona. En fechas de escasez, 

los períodos de riego son cada quince días, por lo que 

las plantas recienten los carrhios drásticos, rcpercu-

tiendo en la cantidad y en la calidud de la producción 

(35). 

Aunado a esto, esta agua de riego lleva un tanto por 

ciento considerable de partícul.J.s contaminantes, yu que 

en su trayecto desde lnz montnñ.1s h:!sta lo::; valles utr:=_ 

viesa por zonas industriales Mismas que descargan en 

ella sus desechos (35). 

1"' , ,... "'I .... _ ·-· • " ~ - • -
_. • .._...,_..,• C._,4\o....L.J..J...C:. .. U•l..~b 

LOs fertilizantes son compuestos que suministran a las 

plantas los elementos minerales necesarios para su de-

sarrollo y producción. En el mercado se expenden mu-

chas y variados productos comerciales que aparecen bajo 

diferentes nombres, los cuales se recomiendan para di-

versas o determinadas especies ornamentales; estos pr~ 

duetos varían en su contenido químico de elementos mi-

nerales o muchas veces sólo lo hacen en el nombre come.E 

cial~ en ocasiones aparecen en las etiquetas la formul~ 

ción del contenido de elementos que tiene la mezcla (22). 
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. ''tt. \ 

der~~c a la podo de las ramn~ .. f ;,..r; • 1"" el ;,;r in¿}r las l--OSi-

bles partes secas o por1ridas. Deben cmµle.-_,,1-.se tijeras 

naVdjas bien afil("\das y dejar en cad.<J r:am<l dos o tre~ 

yemas. (L<5pez, 1981). 
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una longitud de 25 a 30 cm procurando que el corte de la 

base inferior coincida por abajo de la yema. El rnomet1to 

apropiado para l.u obtención de las cstn:.cas (ll.:1m.:--1dos gilri1!!! 

bullo), es entre tcbreru y m.:tr~o écsp0j$Índolas de las ho-

jas y respctundo parte del peciolo en 1415 Últimas yemas 

superiores y clíminando l<:ts ycm<ls LoloJ..r .. ..::¡-,t,.c e~: L! \-,;,~c. 

inferior, pZirL1 cvitat· un .. 1 posible bnJL-1t:i6n que c..:ompromc

tcrírl el dcsarrullo de ld p~n·t.c vegctiJtivc:i. de la cstilca 

(figura 1 i) ) • Prepzn:ada.s <1sí la~; cstélcas se hacen manojos 

y se {'stratifican, mantenié~¡dose en esta forma hc1.Stil el. 

mome;\to de ln pl.1ntación ( 17). 

6.2.3. Multiplicación por injerto 

r.v;:- le ::-c-;ri..!'nr: todos las especies de rosa para flor cor

tada se mult.iplican por injerto, utilizándose corr.o patrón 

a. Rosa ~ o Rosa índic.:i, Y"6 que ofrecen una afinidad 

perfecta con todas las especies. 

Habiendo alcanzado el porta injerto el diámetro correspo~ 

diente en el cuello de la raíz, puede injertarse por dos 

formas y épocas distintas. Entre mayo-junio poi: yema o 

escudete~ y por el sistema ing1és entre diciembre-enero 

(8, 9) figura 11. 

El procedimiento más práctico aconsejable y difundido es 
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Los riegos que se aplican a c¿1rnpo Clbicrto, son por gr~ 

vedad y dependen del calendario de administración en

tre los horticultores de la zona. En fechas de escasez, 

los períodos de riego son cada quince días, por lo que 

las plantas recienten los cairhios drásticos, repercu

tiendo en la cantidad y en la calidad de la producción 

(35i. 

Aunado a esto, esta agua de riego lleva un tanto por 

ciento considerable de partículas contaminantes, ya que 

en su trc:!yect.o desde las montañas hasta los valles atr~ 

viesa por zonas industriales Mismas que descargan en 

~lla sus desechos (35). 

5.10.3. Fer~i~i~ütt~~~ 

LOs fcrtil.izant.e5 son compuestos que suministran a las 

plantas los elementos minerales necesarios para su de-

sarrollo y producción. En el mercado se expenden mu-

chos y variados productos comer~i.:-llc:; que- aparecen bajo 

diferentes nombres, los cuolcs se recomiendan para di

versas o determinadas especies ornamentales; estos pr~ 

duetos varían en su contenido químico de elementos mi

nerales o muchas veces sólo lo hacen en el nor.lbrc comeE 

cial, en ocasiones npareccn en las etiquetas ia formuli'_ 

ción del contenido de elementos que tiene la mezcla (22) .. 
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Para C"ntendcr cual es la utilidad que nos puede propor

cionar cad.:-1 uno de los productos que ... ~p~"l~e~en en el m~r 

cado, es conveniente comentar brevemente el papel que 

desempeñan en la nutrición de las plantas, cada uno de 

los elementos nut.riti.vvs de mayor ir.tport.3ncia. que se 

e;-¡cuc..~t:-.:!n c<:1~1tPnidni:; en les fcrtil jz.;.ntcs (ll). 

N. Desempeña un papel importa.tite c-n el desarrollo del 

follaje, viqor ';l bucn.._1 m.1nifest.ac.ión clC"l color verde de 

las plantas~ Una deficiencia de este cle~1ento repercute 

en un atrofiaMiento del crecimiento, en 1.c.1 rdpidü pérd~

dtl del color y en la c~~timul~1ción pre1"."'.atur.:1 de l.:i flora

ción. Uri exceso del mismo ocasior:.t un crecimiento muy 

rápido, pero débil de laG plant<ls (~Kponiéndol.:is al ata

que de cnfcn!l.Cdi1des '.i forzlindolas a la cald .. i. y pérdida 

de sus brotes, así como t.:itnbién puede enmascarar l.:i va-

riación del follaje (2). 

P. Es un constituyente il!lportantc de los rnnteriilles ge

néticos de la planta y juega un papel signific¿}tivo en 

el desarrollo de las semillas, lo cunl es de gran impoE 

tanci.:i para lcJ.. formación de la raíz y del tiillo, así e~ 

rno para obtener flores de buena calidud. Unu dcfic.:ie:-i

cia ocasionar.S. un rctr.1zo en el <lcsa.rrollo de ló pl;..1nt.:..1, 

florac~6n pobre y esterilidad de las semillas. Un exce-

so produce una apa.ricnciu flácida. ".i débil de la plantc:1 (5). 



K. Es esccncial par,'t la formctción de c..=tt·bohidratos y 

proteínas, tiene un.:l gran influenci.::i con el enraizamic!.!_ 

to, desarrollo del tallo, la producción de flores, re

sistcncii1 al frío y disminuye el ataque de: cnfonnedo.des. 

una deficiencia de este elemento ocas iana el raquitismo 

de l;i plant~r., COf"Vl r~!~ultaclo d(! un atrcfi."Jmicnt:o ún el 

dcsarrol lo dP. la raíz, lau hojag se puntcun, se cnroll,1n, 

mostrando síntor1as de que>...braduras alrededor de los bor

des. (5). 

ca. Es necesario pari.1 la elongación y división celular 

y po1r;l proteger u lü pl"1ntd. de la toxldcid de manganeso. 

Contribuyo u una buena y resistente formación celular y 

neutraliza cil'!rtos ácidos orgánicos que se forman en la 

pL::mt.:i co:n,:, scbp.roduct.os del rnetaJJolismo. Los mcl.rgcncs 

pálidos que se forman duran~c el desurrollo del ápice de 

la hoja, dtiÍ. comv en las hojaR jóvenes puede ser un sig

no de deficiencia en el calcio C7l. 

Mq. Cada molécula de clorofila contiene un 5tomo de és-

te elemento; sin él no podría ser el¿1bor,1da la clorofila. 

Es neces.:trio también para que la planta aproveche el ni

trógeno, fósforo y .:izufre, nsí come 1.:1. fonna.ción de pro

teínas. Su deficiencia puede ocu.sio:inr que las hojo.s más 

bajas pierdan su color ':erde normal permaneciendo verdes 

las venc,s. De no corree; irse el problemu. las hojas se to.E 

nan amarillas, luego color naranja y finalmente mueren (5). 



s. Desempeña ur. papel muy amplio en la nutrición vege

tal; se combinil con otros elementos químicos parct formar 

sulfatos, así como componcr1tes sulfurosos en las vitami

nas. Su deficiencia oc;ision.:i. el amarillamiento de los 

hojas que cst5n en cree imicnto ( 13) . 

Fe .. Es import:.:1ntú en l.:i fabricación de clorofila y de los 

carbohidr,'.);tos. Su deficiencia puede causar clorosis, re-

sultando en el .:imarillamiento de las hoji.ls y desarrollo 

raqu!tico de la plant~ (ll). 

Zn ~ Se sabe que es it'.lportantc p.:ir.:'l el óptimo desarrollo 

de las plant~is, aunque apenas se estfin precisando sus 

funciones exactas. su deficiencia resulta en un desarr2 

llo raquítico, hojas torcidas y deformes, así como en 

una escasa resistencia a las enfermedades (11). 

Mo. J::s import.ante paro la fijdciún ü.t:l nitrógeno, as! 

como para la asimilación de nitratos. Su deficiencia 

ocasiona una baja en los niveles de 5cido ascórbico de 

la planta, sin embargo raramente representa un problema, 

ya que este elemento se encuentra ampliamente distribuido 

en los diferentes tipos de suelo y es reauerido en muy 

pequeñas cantidades por las plantas (2). 

Bª Es esccncial para muchas funciones de la planta, in-
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cluycndo la división cclultir, ~1 f'\ct~'lbollsMo de nitrÓg!:_ 

no y de los carbohidratos, flot·ación y fi::uctificución. 

La falta de boro rnatu los ápicús de los brotes tiernos. 

Raramente es deficiente en lo~ suelos (2). 

CU. Es un clcr.icnt.<:> c.sccncial, aún cuando su papel no 

ha sido ent.end.id.o c.:;nplcLamcntc. Es un componente de 

al9una cnzirr1.:1 írnport:tu1tc se sabe que está invo.lucrado en 

la respiración de las plantas, así ccmo en la utilización 

del ficr::-o. Su dcficiencitt oc.,1si("ln-:, lo riu{:"rtP de los bro 

tes (14). 

Cl. Es otro de los elementos que necesita. l.:i planta en 

.::?. fe~-

do su funcionamiento. Se dcpositu a través de la lluvia, 

de esta m.:lnero, raramente representa un problcm.n de defi-

ciencia (14) • 

La mayor parte de estos clemc!ntos se encuentran disponi

bles en las mezclas de suelo o sustratos que han sido r.=_ 

comendados anteriormente, si se escogen bien los materia 

les para formar el compuesto, no será necesario agregar 

nada más paru. proveer de una buen.:t nutrición-· a las pla~ 

tas. (14). 

Las recomendaciones y especificaciones para la aplicación 
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del fertilizante ~ los cultivos ornamentales, JsÍ como 

sus formas y dosificaciones varían con la especie, ob

jeto de product.;iÓn, c.:ir.:i.ctcrísticas del sustrnto, me

dio ambiente y tecnolo9í.:i que se ha determinado apli-

car. 

Princip«les fcrtil izan te!.; químicos. - Estos :-;e encuen-

tran en el corriercio y pueden servir de b..1SC para la el!!. 

boración de formulación cspccíf ica, Cuadro 7. 

Para ln apljcüción de clcmcnt.os que se requieren en 

pequeñ<'tS canLidadc~:; por l.'.1 planto micronut..r.ientes, gc

r!C::".:!l!"t;-nTP se rca.liz.:in aspcrsionc;.. foliares de soluci~ 

nes que contic.nc:-i UT~....., o v~,r:ios de los elementos que pu!:_ 

den ser deficientes, por ejemplo, el fierro, cobre, zinc 

boro, molibdeno y mangdncso, que se encuentran comercia..!:, 

mente bajo diferentes nombres. Para la eAplot~ción <le 

Rosa en invernadero, se utlizn como fertilizante foliar 

al Nutraf er en dosis de 4 kg en 1000 litros de agu~, 

aplicando 3 veces por año antes y después del corte, e~ 

tas aplicaciones se rc~lizarán dependiendo del vigor de 

la planta, r~ra la explotación a intemperie, la ferti

lización foliar es mínima debido a su alto costo. 
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CUADK> 7 

: 

PRINCIPALES FERTILIZANTES QUIMICOS 

NOMBRE COMERCI.t'\.!.. CONTENIDO 

NITRATO DE CALCIO 1.5.5 '!. DE llITROGENO 

AMONIO ANHID!<O 82.0 '!. DE NITROGENO 

NITRATO DE J\NONIO 33.5 .. DE NITROGENO 

NITRATO DE POTl\SIO 13.8 .. NI'I'ROGENO + 361. DE POTASIO 

UREA 46.0 ' DE NITROGENO 

SULFATO DE AMONIO 20. 5 ., DE UIT.ROGENO 

SUPER FOSFATO DE CALCIO SIMPLE 20.0 ~ DE FOSFORO 

SUPER FOSFATO DE CALCIO TRIP!.E 4fl.O % DE FOSFORO 

FOSFATO MONOPOTASICO 22 .. DE FOSFORO y 28'0 DE POTASIO 

SULPA'l'O DE POTASIO 50'0 DE POTASIO 

CLORURO DE POTASIO 60'!. DE POTASIO 

SULFATO DE MANGANESO 9.9 % DE /.WIGANESO 

FUENTE: Seymour, 1980. 

NO'rA: AlgWlos de los fertilizantes arriba señalados son de importa

ción, por lo que tienen un costo elevado. 
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5.11. Cosecha (cortes). 

Las rosos por lo regular se cortan cu(i.ndo los botones están. 

inici.J.ndo su apertura, !:.Or lo regular se hace en las primeras 

horas del día (7: 00 A.M. a 11: 00 A.M.) para evitar deshidrata

ción y se cortñn a. la ma~·or longit.ud posible- dejando de dos a 

ti.: e~ ycno.1!1 en la rüm~1, el sigu ientc corte es de dos tal los en 

lug.:tr de u110. Lo::; cortes se rea 1 iz.r:in cc'"lda dos o tres días, 

lo:._-; tdl!os cortados se colocan en cubetas, con 3/4 partes de 

~l~n-, y con "Stn h;-,jar el calor de campo evitnndo, la marchl-

te~. progresiv.:i. de la flor. 

Estos pasos se llev.:tn a cabo en el cultivo del rosal bajo con 

5.12. Manejo post-cosecha. 

El manejo de post-cosecha se refiere a todos los pasos que se 

llevan a cabo, para que el producto mantenga sus característi

cas desea.das por parte del consumidor, siendo estos los siguie.!!. 

tes (35): 

5.12.l. Preselección 

La preselección se realiza desde el corte y antes del 

pre-enfriamiento, se!)arando a la rosa por variedad y 

longituQ del tallo. 

Después del corte se deben mantener los tallos en agua 
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fría a 8° e, cubriendo con el agua la tercera parte ñel 

mismo. Otra forma de llevñr directamente a los tallos 

cortados a la cámara de refrigeración, mnnteniénrlolos 

en agua a tcmper.-1t:uras de .3º u ~~ e, una vez que la 

flor esté fresca e hidratuda se procede ~ l~ selección 

(33). 

5.12.2. Selección y clasificaci6n. 

La selección se lleva a cabo en base a las caractcrísti 

cas de la variedad (color de la flor y follaje). Sin d~ 

fectos de ningífn tipo mecánico, cntomológico, microbio

lógico, qcnético-fisiológico o de otro oriqcn. No rl~b~ 

presentar plagas vivas, muertc"l!; o defcctnn, ni rc::>iduos 

por plagicidcls y polvos. La flor y el f1)llaje deber. ser 

sanos, limpios, enteros y bien desarrolla.dos (25). 

Las rosas deben presentar un '1Specto uniforme en cuanto 

a color, tamaño y apertura de la flor (32) .. 

La clasificación es por color, tamaño y calidad: 

- Color.- Está en fwición al que presentan los pétalos. 

- Tamaño.- Es de acuerdo al grosor del tallo, longitud 

del mismo y altura del capullo. 

Calidad.- Engloba al color y tamaño de acuerdo a 

los requeri.nicntos del mercado. 
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5.12.3. Empaque 

Se forman manojos según lo demande el canprador siendo 

por lo regular de trece o vantin~inc0 f!crez que :;o;-. 

acomodadas de tr1l manera, que no se mal traten entre 

ellas mismas, cubriendo los botones con papel corrugado 

o con pl5stico delgado tranDlÚcido con pequeños orifi

cios cspaciJ.dos unos de otros. 

La fin~lid~d de esto, es facilitar la aireación a los 

botones, cuyo destino c5 el mercado intcrnwcional (8). 

Tan-.bié...."1 se recomienda colocar un algodón hU.r.tedo en la 

base de los tallos arMrrados con una bolsa de plástico, 

lil. !inalid.ct.d es evit:ar la deshidratación de los mismos. 

Para mandar la flor al mercttrlo s~ ac0!!l:cdan lo~ ~~nojos 

dentro de una caja de cartón corrugado, de tal forma 

que se asegure la protección del producto durante su 

distribución. 

Las dimensiones de éstas, suelen oscilar entre sesenta 

y cien cm de longitud por 2:?-50 cm de ancho y 9-12 cm 

de altura. Los extremos SP. calzan con viruta de papel 

u otro material blando, los botones deben ir hacia los 

extremos y los tallos hacia el centro (14). 
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5.12.4. Al~accn~micnto. 

El almacenamiento se realiza sÓl<" ba:'Jo refrigeración, 

por ser la temperatura uno de los principales parámetros 

a controlar, ya que influyen dii:e..::t.::i!':1ente !'>cbrc la resp.!_ 

ra.ción de las !lores cortadas, por lo t~·1nto a menor tem

peratura, menor respiracíón lo que reduce el rnetilbolisrno 

y alarga el pcrlodo de vid~"\ del producto. 

Se debe mantener la tcmpcrdturc."l i\ 4° e, no se debe de 

almacenar la flor en seco, cG importante mantenerla en 

agua, para que las células pcrmanc;o:con turgentes (19). 

5.12.5. Uso de soluciones prc5crv~tiv~:.. 

La aplicación de preservativos al agua en que se colocan 

las rosas es a menudo recomendable corno una medida de 

prolongar la vida de 6stas. 

Las sustancias prcservutivas pura flores cortadas constan 

por lo regular de azúcar y bactericid~s, también pueden 

añadirse otros productos químicos, su naturaleza depen

de de lns especies paro las cuales el preservativo va a 

usarse. La W.:i~orción del preserv.:itivo se lleva a cabo a 

través del extremo del tallo cortado introduciéndose por 

el xiiema hasta las hojas y la flor. 
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Para obtener una satisfacción mSxima de las flores, é,!!_ 

tas deben introducirse en la solución, desde el momen

to del corte hasta el fitlal de su vida Útil. En éstas 

circun:!=>tancias puede duplicarse el tiempo de duración 

de las mismas (20, 21). 

Las solucione::; que m:is se utilizan son las que ensCCJUi.. 

da se mencionan: 

1.5 ~ de sacarosa + 250 ppm de citrato 8 hidroxiqui_ 

nolcina. 

-*Solución del completo de trisulfdto de plata, que co.!l 

tiene 4 mg de NaNo 3 dur<J.nte 10 minutos. Este trata

miento inhibe completamente la acción del ctileno con 

lo que se ~larga la vid~ en florero (13). 

La imnersión de los tallos en una solución de nitrato 

de plata a (100 ppm) aumento la vida en florero (13). 

1.5~ sacarosa + 320 ppm de ácido cítrico; siendo éste 

el más usado en florero para rosa (13) .. 

5.13. Transporte 

Para enviar el producto a su destino final., se deben de 

tomar en cuenta aspectos de distancia y tiempo principal

mente .. 
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En base a éstos par:"-unetros, se. debe d.a.r un adecuado acondicio-

narnicnto y empaque, ya que es un producto altamente perecedero. 

Las flores de exportación deben de llegar a ~u destinó cr. ex

celentes condiciones. El medio de transporte que m5s garanti

za esta condición es el aéreo, dado que éste es el más rápido, 

seguro y eficaz, de éstil mancr., tenernos que l.:i tr.ansportación 

de las flores producicl.J.s en los diferentes invernaderos se re!!_ 

lizan en el Aeropuerto Intci·n.:icion.ll de 1.-1 Ciud..:id de México, 

c.:?.si .:! dL".~r.io y ("n lo~; primeros vuelos Nacioni\lcs e Internaci~ 

na les. 
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6, SISTEMA DE CULTIVO l\ CAMPO ABIERTO 

6.1. Preparación del terreno. 

Como en todos los cultivos se debe preparar adecuadamente el su~ 

lo lo más prnfundo pos j b1-C' 1 de r.?OdO que las r~t rces pen~t!"C!1 !;Ín 

prob1 em..J o l guno y así se estdblczca rdpida y S.::"ltisfactoriamcnte: 

el cultivo (28). 

Dezpués de tener el suelo tot.alrncnte mullido se h.::i.rZin surcos o 

camus, y.::i que estas son las dos foLT'lüS pUrü establecer el culti

vo. En ambos casos se debP.ril pcnn.ur también en la variedad que 

se va a plant.ir, r~rL"l tom."lr en cuenta lo frondoso o ramifica.do 

que se~, de modo que los cortes de lii flor se real ice adccunda

mente. si la. plantación se cfcctú.i en surcos, :.JOr lo general 

va.n a un .. 1 distancia de 20 cm entre plantil, la scparnción entre 

surco es de 1.20 rn. 

En caso de que la plantación se reLllice en cam.:is E .. recomienda 

que sean de 1.20 m de ancho para colocar las plantas a tres bo

lillos y a 30 cm de distancL1 entre planta. Además se deja un 

espacio de 50 cm entre las camas para facilitar las labores cu.!_ 

turales que se realizarán posteriormente. Este método es el más 

utilizado en el invernu.dero, ya que faci.lita el manipuleo de la 

plantación, pero también se puede utilizar en plantaciones a la 

intemperie sólo en pequeñas superficies, aprovechando al máximo 

el terreno (25). 
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6.2. Tipos de propagación 

La propagación de las plantas orn~mentalcs es una ocupación de 

la humanidad. Probablemente la civilizoción se inició cuando 

que satisfilcicron sus ncccsidadcG, uf1adiend" . ."\ tar.ib·ién aquellos 

que le proix::>rcionilb..i.n recreo ,~ur.i0 !ion lüs pl,:-,ntas de ornato. 

De la gran divcrsiddd y variación de vidtt vegetal, el hombre p~ 

do sclcccioncl.r tipo5 de pl.-1ntas útiles p~1ri.1 su bienestar, los 

tres r.iétodos de propagación en rosal son: estaca, scrnill.:i e i.,!!. 

jerto (22). 

6.2.1. Semilla 

Este método de reproducción es utilizada especialmente 

por los genctístas, aue buscan nuevas variedades, para 

lo cual re~lizan en primer lugar, autofecundaciones art.!_ 

f iclct le~ <..:On plan ta.s de l.:i r.lisma .:!5pc~ ic Q en trc · .. ·.::.:: icd~ 

des, dando origen a nuevas plantas cor.ierciales (32). 

6.2.2. Estaca 

La obtención de los patrones, es adquirida de las ramas 

del material vegetativo y se utilizan tallos del mismo 

año o bien lignificados, que ofrezcan un diámetro de 1 

cm. 

Una vez obtenido el material, se cortan las estacas a 
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una longitud de 25 a 30 cm procurando que el corte de la 

base inferior coincida por abajo de la yema. El momento 

apropiado par...i la obtención de las esta.cas (llamados gara.!!! 

bullo) ~ e~ entre febrero y m~"lr:.>.:8 dc~pc j ándolas d(! las ha-

jas y respetando parte del peciolo en las últimas yemas 

superiores y eliminando 1<,s ';r'Cr.h\S totdlmcntc en la base 

inferior, p.:'lrd evitar un-1 posible brc,Lüción que c-omprome

tcrÍ·"'l el clcs.Jrrollo de 1.-1 pt\r.tc vegct.ativ<l de ]a ent..:ica 

(figurtl l(; ) . Preparadds i1sí. las estacas se hacen manojos 

y se estratifican, manteniéndosQ en esta forma h~1sta. el 

momento de la pl.'1ntación ( 17) • 

6.2.3. Multiplicdción por injert .. .J 

Par lo regular, todas lils especies de rosa para flor cor

tada se multiplican por injerto, utilizándose como patrón 

a Rns~ ~ 0 ~ lnriica, yo quü ofrecen uno afinidad 

perfecta con todas las especies. 

Habiendo alcanzado el porta injerto el diámetro correspo~ 

diente en el cuello de la raíz, puede injertarse por dos 

formas y épocas distintas. Entre mayo-junio por yema o 

escudete, y por el sistema inglés entre diciembre-enero 

(8, 9) figura 11. 

El procedimiento más práctico aconsejable y difundido es 
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FIGURA 10. BROTACION DE PORTl\INJEi:~TO~. F. I. R .. A .. Bunco de Hé

xico, (1981). 

A. BROTACION ADVENTICIA DEL PORTAINJERTO 

B. BROTACION MAL CORTADA Y NO ELIMINADA 

C. ELIMINACION TOTAL DE LA BROTACION. 

7 ~. 

• 
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el de? f"etrul, que sa efectúa en primavera no obstt1ntc, en 

los rosales adultos, cu.:indo se desea modificdr LJ. vari~ 

dad puede practicarse este sistcm.'.l desde mayo hasta Se.E. 

tiembrc, si~ruprc que la circulación de la savia lo perm! 

ta (figura 11). 

Para poder injertar ~1 b._,se del sist:~M.:l inglé!:>, el porta 

injerto debe ofrecer el grueso de un l~piz, el cual se 

utiliza m.5s p.-1rcl injertos sobre port:.1 injertos, procede.!! 

tes de la multiplicc'.ición por estuca que pat·a le~; reprodu

cidos por semilla, uno y otro pueden considcr.:i.rsc etc tal 

eficiencia. Si se practica el injerto de ycrtla o escud_g_ 

t~ '::!:"':. ~c!:.::!c.:::; .... '"" .... .._l..vu, t:!!S eutrc mayo-Julio se conoce por 

injerto d o)o vcludo o despierto, y de hacerlo entre ago.:!_ 

to-septiembre r..:or ojo dormido (21) . 

El primero se desurrolla en el mismo afio y el otro no i:-a

drS hacerlo haGtit la primavera siguiente, figura 11. 

6.3. Labores culturales. 

Son todas aquellas actividades que se deben de realizar pura que 

la plantación esté libre de inconvenientes que perjudiquen de 

una forma di.recta o indirectu a la planta. Se deben de realizar 

deshierbes en las camas y en los surcos, para evitar la compete~ 

cia de nutrientes, luz y la proliferación de plnqas y enfer1T1eda-

des (25). 
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FIGURA 11. Injerto de yema. Se practica una hendidura en la 

rama del portainjerto en sentido lonqitudinal, i!!_ 

traduciendo en ella 1a yema del injerto cortada en 

forma de pua. Se ata con hilo o rafia. Juscafresa, 

1975. 
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6.3.l. Poda 

Las podas del rosal tienen como objetives; hacer que se 

produzcan flores mds grandes, proporcionarle .:i la planta 

forr.t.JS y c:'timcnsioncs de~c<ldas, a la vez, m;,ntencr el vi-

gor de las ramas principalc~, suprimir l<ls rüm<t~ vieja~:.; 

ln r.·elclc iÓn C/U. L,::1 rc.1 l i z,1eión (\e cst,, .tct i v idüd depen

de del vigor de: lrt p1<int:.1, por lo que se deju.r.'i r.i.cnos ye

mas en las ram.:ts déb.i 1 es y rn..5.s en L.ls fuertes, locJTündo 

con esto un rosal VJ<Jo!c_,;;;ü que aunado a 1.:i but_~na nutrición 

se lograr:í obtc:icr rn.::iyor número de ros.:in por plcintn de cx

cclent-:! C.:ilidad .. 

En un ros<1l de poco vigor la poda debe ser ncnor ¿¡ fin de 

equilibrar li.l fotosíntesis y no dejarle ycn<is en exceso, 

quienes no podr5n elaborar sus nutrientes por lu poca sa

via que la planta es capa= de sinteti~or (JC) r figura 12. 

Es muy importante mantener al personal que rcali?a esta 

actividad permanentemente, ya que cambios contínuos en 

las mismas ocasionan desconocimientos del cultiVo y por 

consiguiente malos manejos de las plantas. 

6.3.2. Cosecha (cortes) 

El c?rte se realiza con tijeras de podar de una fonna 
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B 

FIGURA 12. Como se poda un rosal • En A como debe y como no 

debe h.:icer~e. Eo B ~e indic~ que el corte no d~ 

be ser nunc.i perpendicular al eje de la rama, sino 

oblicuo en relación al rnismo. Jusca.fresa, 1975 .. 
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(B) 

FIGURA 13. POO.'\S m~L ROSl\L Y OBTEllCION DE ~:5TACAS Pl\RI\ LI\ PROPAGA-

CXON VEGETATIVA. QU IN'rAlH\R, l '}61. 

A) ZONA DE OBTENCION DE LAS ESTAQUILLAS E INDICl\CIO!'. DEL 

Tl\MJ\00 DE LAS MISMAS. 

&) MEDIDA EN CMS. eARA COLOCACIOt• DE ESTl\QllILLAS A LA 

PROFUNDIDAD DESEADA. 
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diagonal, abarcando la mayor longitud del ta.l lo, tratan

do de dejar de :! a 3 yemas a la parte cortadu. aue son l .. i.s 

que nos van a dar origen a nuevo material, por lo regular 

los cortes se realizan a 1.0 ero de distancia sobre la ye-

rn~ .. Y•""' q,uc cic«tri7.ando la, her icla quied3 a.l raz. del nuevo 

tallo. h la flor después del corte se recomienda dar un 

pre-enfriamiento al product.o, dc¡>0sit.5.ndolo a la sombra. 

y aplic.ando a.gua con rcgclder .. -.. rnanual p:u.·d evitar el mar-

chitamicnto y con esto b.ujar la temperatura de c .. i.mpo {36). 

Se debe tr.:msportar a las flores, en mallas de pl<lstico 

al área de selección, pilru evitar que sufran da1)os mcct~ni 

cos en las hojas y a la porción floro de las rosas que 

se ocasionan por el con ta.e to entre -sí miE>tt•,:¡~ d.~t-i !'lo a aue 

presentan aguijones que razgan o se clav~n entre sí por 

las constantes f~icciones 0casionadas en el manejo (12). 

6.4. Manejo post-cosecha 

El manejo post-cosecha se refiere a todos los pasos necesarios 

para que el producto mantenga las características deseadas por 

el mercado Nacional e Internacional, como son el corte, pre-s.!::.. 

lección, selección, clasifica.ción y manojeado (35). 

6.4.1. Preselección. 

Se procede a realizar una prcselección del producto; d~ 

sechando todos aquellos tallos que presentan d~fectos c~ 
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mo son: roturas, defoliación, flores abiertas que prese!!_ 

tan severas quemaduras, ~lagas, enfermedades y residuos 

de plaguicidas etc. (35) .. 

6.4.2. Selección y cl~sificación. 

Durante lu s-:!lecci6n se scp¿\r,:m las flores que presentan 

r::1Pfe•:t:o:. t.:!lcc; como: t ... 11 lcs con defo~acioncs y delgados, 

que no prc!:icntcn rcsi<luos de pl~1guicidas o u lguna. materia 

extraña. ·una vez rc.:l 1 i ~ado este paso se procede .e! L:i el~ 

sificación, scp.ir..:indo por t.u:1:\fio, lonqitud, di.'\mctro del 

tallo, altura del boLÓn y <..~:.'.imet:.ro de L:t flor, que esté de 

acuerdo con las c~"'lt-dCt.crístjc.:d;., Je l.::i:; ne!"!",-,~., de.> calidad 

que la especifica (19). 

se clasifican de la forma siguiente (19): 

E><tra: Flores con tallos de mfis de 9ü i.,..:¡\l 

Flores con tall.os de mds de 80-90 cm primera 

Plores con tallo!=> de má5 de 50-70 cm segunda 

Flores con tal.l.os de más de 30-50 cm tercera 

6.4.3. Manojeado. 

El manojeado se realiza una vez que se le ha bajado el c.!!_ 

l.or de campo a la flor y se ha realizado l.a selección y 

clasificación. 

En condiciones de intemperie se hacen manojos de 72 f lo

res (media gruesa), 1os cuales se atan con hilo plástico 
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o de henequén {35). 

6.5 .. Transpol:tc. 

El medio que más se utiliza para trasladar el producto para su 

cornercia~ización ~en: crtmioncta~ de 3/4 y 3 ton. de capacidad 

de redilas principalmente, esto se realiza una vez que el pro

ducto ha sido am.:."lrrado en manojos de 72 flc_n.·cs \media gruesa) .. 

Después se procede .:t c.:t.rgar la unidad llev.ándolo ú cabo de la 

siguiente forma: Se acomodan de tal roancr~"l. que los botones 

queden en la cabecera de ld plataforma ccn 'lo~ .. t.:i.l la!3 ,-¡\ centro, 

una vez que h.:-1 si.do cargado se aspcrga aqu<l con rcq.Jclcra manual 

a fin de evitar deshidratación, por Últi~o se le pone \.m.:i capa 

de hierba para proteger nl producto durnnte el trayccco de la 

::.ano de producción a la de co~crcial iz<,ción (Sección de r:'..!b·""lf;ta. 

Central d~ Abastos de la Ciudad de México). 

Esto se lleva d c~bo prinr.ipalmentc con rosa que se cultiva a 

la intemperie .. 

6.6. Comercialización. 

Dentro de 1.a producci6n de flores existen dos formas: .:1.) De 

invernadero y b) De campo. 

Estos tipos de comercialización, se diferencían debido a la es

tacionalidad en la producción de una y a la permanencia de otra. 

Es decir, la explotación florícola bajo cubierta permanece cons 
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tante a lo largo del año, no así la de campo que tiene 

picos de aumento y déficit de rendimiento {9). 

En México pura 1985, la producción a nivel nacional de 

cal"'lpo u.biertn fue~ de :?:49 ,056, 352 tal los, <le estos el 

2.5~ (B,236,000 ~~llas) se exr~rtara11 principillrnente 3 

los Estad•::'tS Unidos y la difc:n.:ncia 97.5~ (2B5,820,352 

tallosi se comcrcL:1li::ó en ol merca.de) nacional .. El mon 

to total expcrt...t::lo, corn~spc_,11dió .. 1 1.1 flor obtenida ba

jo cubierta, consecuentemente la. "coasumidd" en el mer

cado nacionu.l, fue la prcidu..::id~" :1 Cclmpo ubicx:to.. Para 

1986, la exportación hacia el mismo p.:tís se incrementó 

en un 4.4 \. con respecto al ail.o ctnt.erio!.· e::: decir en es 

te año se exportaron 14,757,000 t~llos. Esta tendencia 

continúa incrementándose, ya que para lo~ prirnero::; cinco 

meses dt!l presente ano s-:.> h•'ln exportado 5, 385, 000 tallos 

(39). 

Las cifras arriba citadas reflejan el elevado valor de 

la producci5n por este concepto generando el ingreso de 

divisas al país. La compra de dicho producto en los n<dr 

cadas Internacionales se asegura bajo contratación previa 

entre comprador y productor. Es muy difícil citar datos 

apegados totalmente a la realidad respecto a la genera

ción de mano de obra en la explotación f lorícola de cel!!l 
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po e invernadero. Sin cmbargo,se puede decir auc ésta rama 

de la agriculturc~ ha qencrado en 1986, 11782,000 jornales en 

todo el afio: correspondiendo l,,33:!,000 jornclcs, il la mano de 

obra requerirla· en invernadero y 4 50, 000 jornales a la reque:r.!_ 

da en explotación de campo (39). 

Esto ocasiona el contro1 en la comcrci~liz~ción de flor prod~ 

cida a la. intemperie que se consume en el mercado nacional, 

l.:i cudl Lioné íechils de nayor dcreand,l; corno son: el 14 de fe

brero, 10 de mayo,, 12 de diciembre, cte. fechas en liis cuales, 

este producto alcanza precios cxtratosf6ricos qut.'1 rcba!;an el 

100~·6 de ~u costo real. 

La venta de flor producida en campo abiert..a, es comercializada 

!XJr el mis~o productor, principalnentc en la central de abas

tos del D. F.# de aquL# una parte se rlistribuyc a los Mercados 

y florerías del área metropolitana y la otra se coMercializa al 

interior de la República. Otros canales de ~alido de este pro

ducto, se ejmplif ican con el diagrana siguiente: 

INTERMEDIAR! 

FLORERIAS._~~~~~ 

DETALLIST ~OtlSUMIDOR 

Fuente: Información directa, 1987 
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7. PLAGAS Y ENFERMEDADES 

7.1. Plagas 

Al rvs~l le atrtcnn plag~~ cspccíf icas entre las mils f rccuentcs 

son: araña roja, pulgón, horlniq,'I. arriera y ne:n.:1todos (24) .. 

7 .. 1. l. Araña roja (Tet:~ichu~- ,!--_!.: 1.l_!.,i us .!..!·). 

Es l.a ca.usa de itnport.--intcs da:\os que oc..:•1sionü a 1 os ro

sales, incluso un ligero <-t.t8que f1:en.:i f:.:c\'.':t('mP.nte el cr~

cimicnto y la rccup.::1·,·1ción e::; l'l.UY lcntu, los focos de i_!! 

fccción se local izi;H1 en c-1 ~nvcs de luf; hoj<1s y F·\.~r su 

ta.maño es imposible detect ... 1r sin la. üyuda de un¿-! lupa, el 

daño se puede .:ipreciat' fácilmente, cicU.il.lu .::. q'..!~ 1~~ hojas 

de las plantan se to1~n.i.n de un color pajü roji:r.o h..:tst..:i. 

que se cae. El calor seer• favorece su desarroll.o, hasta 

el €'}(tremo de ver frecuentemente <-1rrasada una plantación 

(24). 

Control: 

E1. control se realiza con mayor frecuencia durante los m~ 

mes caiurosos y secos debido a que son éstas condiciones 

1as que favorecen para su desarrollo, se recomienda apli

car los siguientes productos: azufre en polvo en el mome~ 

to que se detecta el daño, de tal forma que toda la plan

ta quede bien espolvoreada. Este se aplica con una bomba 

que atomice muy bien para que no se deje ningún sitio de 
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la planta sin tratar partidularmente en el enves de la 

hoja (24). 

"Kcl thane", es un compuesto oue actGa i~or ingestión y 

contacto, empleándose en fornia líquida contra huevos, 1a,E. 

vas y adultos. 

"Pecaptóa", es un compuesto que actúa por ingestión y CO.!!, 

tacto empleándose en forma líquida para combatir las ara-

ñas en cualquier fase evolutiva. 

7.1.2. Pulgón (Macrosiphium ~). 

De aspecto verde pardusco y que alcanza un tamaño de unos 

3 mm como todos los pulgones verdes es muy resistente a 

los insecticidas que atacan por contacto y asfixia, lo que 

obliga a aumentar considerablemente la dósis respecto a 

otras especies más vulnerables. 

El pulgón invade tallos tiernos, hojas y capullos flora-
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les y con sus picaduras da lugar al retorcimiento de los 

tallos y a la deformación ñc las flores. La bioloqía de 

especie de insectos en su ciclo evolutivo resulta muy di~ 

tinto al de otraz especies de insect0s, to<las estas espe

cies proceden del huevo de invierno, el cual se incuba a 

la llegada de la prir:m.vera. El inrJiviüuo que llrt~é O~ es

ta incubación es henbr.;s, la cu.:il durante prÍJTlavera y ver~ 

no producen una generación, así mismü todas son lH .. ""'mbras, 

las que se reproducen sin lu. interver1ción del sexo opues

to partenogcnéticamcntc. En l.:i Último generación se alt~ 

ra este órdcn de reproducción dando lu9:1r .:i individuos m~ 

chos unos y a otros hcmbrus, lds cuales se ap.:ircan y la 

hembra inicia las puestas del huevo invcrnante, que es el 

que perpetúa la especie, ¡xa <ldi. ~e e¡_ cc:J.:::.u ._je 4ui: L..:...:10:; 

los pulgones mueren en invierno por no poder re~istir las 

bajas temperaturas, siendo única~cntc el huevo el qu~ pu~ 

de resistir estas condiciones (24). 

En esta última generación las heí!lbras suelen ser ápteras 

y los machos alados, mientras que durante su ciclo asexual 

las hembras son también aladas, permitiéndoles trasladar

se a ciertas distancias y producir sus invasiones (24). 

Control: 

Toxafeno. Es un clorado que se emplea en forma de polvo o 



líquido contra los pulgones y coleoptóres, que atacan 

f1orcs, larvas y algunas esr .. ccics de vid .. 1 subterránea. 

sult~do es la siguiente: 

Sulfato de nicotin.'l con 40'\ de- in
grediente activo 

Jabón verde o blanco 

Alcohol de quc!':lür 

Agua. 

litro 

1 litro 

l litro 

500 litros. 

7.1.3. Ho~miga arrieru (Atta ~sula~ mexicana). 

En los rosalC!s inv.:td.idos por pulgonc:s uunc'"' (alt:an las 

hormigas en busca de l~i.s sust.:1nci<i.s azuc.:l.rados ~:tue los 

pulgones segregan, y.:1 que constitU!,.'C el ülimentu vitdl 

Durante su recorrido, los horTI1gas dcfolian a lrJs ros~ 

les o cunlquic1· vegetal que se encue11tre a su ~aso, ad~ 

más sirven como vectores para algunas cnfcrncc~.:1dcs <le 

las plantas por lo que es !'lecesario destruir 10s horrni-

gueros que por su <listancic1 a lú pl::.intilción ¡.;uedc pcr~~ 

dicc1.r la ( 24}. 
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Control: 

se debe aplicar clordano. Es un clorado que se emplea en 

fonn~ de polvo o líauido contra l~s hormigas, larvas y 

gusanos de vida s•..ibtcrr,-'inca. 

7 .1.4. Nematodos (Meloidogyne 3'.J2). 

Estos seres microscópicos, por ser de rnofolog!a distinta 

a la de los insectos, 50n Celta log.:idos COl"'~O animc1lcs, y <1. 

pesar de su insignificante pequcñe~-.: pueden causar gr~'lvÍs_!. 

mon daños a 1."ls rnt'.ccs de l.'l. p1•n1t:.:i dificultando su ñesa

rrollo. El que parasita 1«1s rdÍces del rosal, e~ única

mente visible por ricdio de microsc0pio electrónico. 

Loti 11i=htü.::o-d=.:::: !:C' !"~nt· i Pncn inactivos a tenpcraturns in fe-

riores a los lOºC, iniciando .su ilctivid,Hl D partir de los 

lSºC y alcanzando su punto óptimo dcspué!-; de los 25º c. 

En su ataque a las raíces del rosal, particular1T'\ente l~s 

más delgadas al emitir con sur. picarlnrcts uno sust.:inci.::. tó

xica para la. planta, pi:-ovocil. la. forrrwción de ü9"al las y tu

berosidades más o menos abultadas donde depositan sus hue

vecillas, que pueden alcanzar hasta los quinientos huevos 

en una de sus pue~tas dificultando o paralizando por com

pleto la absorción de L:is sustancias nutritivas del suelo 

y deteniendo con ello el desarrollo rle la planta (24). 

El período de incubación de estos huevos, en condiciones 
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ambientales f.1vor .. "\blcs,_ es extraordinariamente corto y 

en limitado espacio de 30-40 días pueden dar lugar a nu~ 

va generación .. 

En climas templados pueden <1lcar.;.-.:.- de e f neo ..._"\ echo gen!:_ 

raciones al año; tanto el adulto como los larvas de estos 

anima.les pueden viv_ir scman .. 1.s y r.lcscs clur.,nte el pc?:"Íodo 

de primavcra-vcr ... ,,no y p.:lrtc de otoño, I~o obst.:inte ninguno 

puede soportar la!.;. bajas tcmpcr .. "\tUras de inv icrno, sobre

viviendo en esta épocu p•1ra perpetuar ~l huev'.' de otoi10 

(32). 

E. D. B .. Di.bror:turo de ~tilcno es un ccí.lpucsto que se ...-ipli. 

ca disuelto en agu .. ,, de riego p.."lra controldr toda especie 

de noma todos. 

sulfuro de carbono. Es un COr.ipuesto que hierve .). lo~ l8ºC 

y que al contacto con el calor se infl.:un.J.~ se emplea inyc!:. 

tándolo en el suelo en dósis de 50 9ramc.1s por metro cuadra 

do para conbatir el nematodo. 

Vapam~- Es un Cc:"lrbono que Úr.icc1rner:tc 1--Uede u.plic"lrse en 

terrenos que no están cultiv<1dcs :1 con tc.mperaturus supe

riores a los 15° C, dándose un riego de inmediato para 

controlar a los nematodos y actúa como fungicida y her-
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bicida, no debe plantarse ningún cul.tivo· hasta que haya 

pasado 90 días después de haberse aplicado este·comput1s-

to. 

7.2. Enfermedades. 

7.2.1. Roya (Prugmidium EJ2.el 

El miccl io del hongo en su invasión lfnet~a part~ en.el 

interior de la hoja, quedando local·i~ado Cn el exterior 

extendiéndose muy limitadamente por ln supcrfLcie de laF: 

hojas, alrededor de su pun~o de entrada formnn<lo pústulas 

de color rojizo o anaranjado las cuales mds tarde toman 

un matiz m<ls bien neg=uzco (~4). 

Si l.:i invasión es muy activa éstaH pÚt:>tulas pueden apare-

cer en gran número o menos densas, si la invasión es me-

nor .. 

Las fructificaciones del hongo se destacun ostensibleme~~ 

te, sin que exista confusión al establecer un diagnósti· 

ca. Para que tenga lugar la invasión es necesaria una 

temperatura superior a los 20°C y una humedad relativa 

alta, siendo los rocios los que más favorecen la invasión. 

Este hongo se reproduce en primavera· y en el otoño gene-

ralmente (24). 
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Control: 

Captan. Es un producto derivado del petróleo y muy efi

caz contra el mildium y las royas. 

Maneb .. Es un producto b.:1s.:ido en el mangL1ncso, muy simi

lar .:il z.incb. 

Zineb. Es un pro<lucto bus.ido también ct:1n el zinc y muy 

propio para combat.i r el mi ldium y las royas. 

Ziram. Es un producto basado con el zinc y muy eficaz 

contra las royus. 

7.2.2. Mancha negra (Diplocarpon ~). 

L.J.s hojas present.:m mancli"'~ de color costnño oscuro, con 

el borde marcado tant:o en el haz como iP,n el cnvc::. Con 

una pequeña lupa se pueden apreciar las esporas de color 

negro; algu.nos i·osules pierden la hoja .:il poco tiempo que 

las manchas se extienden y la hoja cae. 

Este hongo produce gas ctileno, qua causa defoliación 

(24). 

Control: 

En tal caso sólo se puede controlar destruyendo las ho

jas y ramas enfermas. 
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Se aplica un tratamiento del O a 100 gramos de pcrma!!_ 

ganato potásico en 100 litros de agua con alqún adhe

rente .. 

Los tratamientoa durante el cultivo se efectúa con pr~ 

duetos a base de zinc. 

BENOMIL + MAHC:B CAD/\ 14 DIAS, DACONIL 

7. 2. 3. El Oidiurn (Sphacrot:hccu P-"nnosa) . 

El micclo se dosLtrrolla supcrfici<:ilmcntc por encima de 

las hojas, tallos tiernos y capullos floro.les. 

Su5 filamentos, muy delgados se C:{~icndcn por la zonu 

invadida originando por medio de contracciones y abult2_ 

mientas en la epidermis del tallo y hojas, una especie 

de garfio que penu.Li::.a en el interior ele la célula epi

dérmica, actuando como un verdadero chupador de las sus 

t:ancias de la planta (24). 

La invasión del parásito puede tener lugar a partir de 

una temperatura superior a los 10°C, no obstante no hay 

que temerle hasta los 20ºC, ya que su punto óptimo no lo 

alcanza hasta los 25ºC o 35°C {25). 

La enfermedad es muy fácil de diagnosticar, manifestánd~ 
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se la inv .. 1sión del rnicelo p..::>r unus manchitas bl..-tncas 

que son causa del enrrollamiento del borde de las hojo3s, 

asimismo de lo~ pétalos dificultando el dcs3rrollo del 

capullo y m.!is tu.de deformando }.) flor, dicho miccl io, al 

fruct.if ic.ar,, da lug.::!:" _1, .:-;t..:c 1 ;'.\~ rartes in\.*d.did~s se cu

bran de un polvillo blanco de aspecto haI..·inoso, siendo 

por .10 rcgul .. 1r invadido por el micelio .;1 partir del rncs 

de abril y pcrn.isticndo ha.stJ el mes de septiembre. 

De no controlé.irse la invtisión, el micelio puede t~antene.E 

se en los t.."11 los 'l ram~1i'i de lJ planta hasta l<l primera 

siguiente y dar lugl>r a un.'\ nucvn invasión (2$}. 

Cent.rol: 

l>uede: prevenirse y cornb.:it.irsc car. la .i"lplicacióu de ..i:::.u.-

f rc en 1,-i primera fnse de ries .. trr.:..~l'ii:-, si. lüs temperc:ttur:1s 

son bastante clev.._¡,,-],J::; ¡:---:ira provcc.::lr 1 ..:i. r.ix.idJ.ción del .:-~:'.u-

fre y dar lugar ~l do~;.prer.dimier .. to de gas sulfuroso por 

medio de espolvoree:~; de uzuire, d~ rcsul t.:.1do~ sut isf 21ct~ 

rios. 

Por otra parte, y de estar tallos, hoJas y cupullos flor~ 

les muy invadidos por los conidios del hongo, CJ cr. perío

dos de tempc.raturds bajas o de humct"!;.1.d per.si!'itentc., los 

espolvoreas de ~zufre son inactivos. 
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En tal caso, debe hacerse uso de los fungicidas líqui

doo como: El karc."lthanc, polisulfuros de Cdl o-'de pot~ 

ríodo invernal resultan más eficaces los polisulfu~oS 

a fuertes dosis (25). 

7.2.4. Míldiu velloso (Pcrcnospora spc:1rsa) .. 

Dcspues-dcl oidio, el mildiu, cuya enfermedad es provE_ 

cada por este hongo es un.:i de las m~'is pcligrosa·s para 

el rosal. 

Puede iniciarse la invasión a partir de los 15ª C de 

temperatura, alcanzando su punto óptimo a partir de los 

25ºC a 35°C. 

El hongo pertenece al género plasmospora, aunque su de

nominación correcta es la de percnospcra, distinguiénd.2, 

se de muchos otros hongos por la manera de germinar los 

conidios y zoosporas y por la estructura de sus conidio-

foros (25). 

Los filamentos del hongo son muy ramificados y una vez 

que han actuado en el tejido int.ercelular de las hojas 

actúan como verdaderos ~hupadores. 



El hongo ataca a los ta 1 los tiernos, hoj.:is y sépalos 

florales manifestándose en la c:tr.3. superia1· de las 

flores po.t: un.:is :r.;.:inch.:i~ .::\!:'1.-1.?:\ l l(1>ntas, bordeadas de un 

matiz pc.'"i.rduzco de form..1 irr.egulür que se extiende rá'pl:, 

damente por el limoo, y en i..-..1 '-':u.-..:i ¡;"i!C::"!.C':::- de i_.vl.::. la 

zona invadida aparece un..J f in~"l pelusilla at.crciopelada. 

casi imperceptible. 

A consecu.~ncia de la invusi6n, l.."'lS hojas se nccrosan, 

secan y caen prcm.:."ltUrclmcnt:e, y de invadir los tallos 

tiernos provoccl un de~cc.:unicnto total dl~ el los con un..., 

cierta rclpidcz y ca id.-, prcma tur'1, causando grave t r.:.i.stor 

no al arqanismo de la planta. 

Control: 

Debe prevenirse 1,"l inv<1.sión desde la 9ermin..:i~iGn de l<l 

zoospora y antes de terminar ei per~ud~ de ir.cub~ci5n 

se puede prevenir por :-:1edio de caldos .:.:úpric<-,s como el 

bordclcs, Zinc-b, Mt1neb, captan, c.:tda 12-15 d!as (25). 
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Lzs ·calidad. se defirte COQO l.as cAractcrísticas de un producto flo

rícola que se encuentra í.nti.ma.nentc reiacionado con la belleza y/o 

uti.lidad de las flores {14). 

2.1. Parámetros de calidad. 

Deben presentar las caracter'í.sticils de la variednd (cultiva

da}. Todas las part:cs de las flores cortildas deben de estar: 

Entcr"-is, frescas, libres de parSsitos de orlqen aniiual o Ve'J.!t 

tal, as:í corno de manchas y marc.as provocadJ:s por ellas. 

z~~•t.::.~ ~P residuos de productos, o de otras sustancias extr..e_ 

ñas que ufcctcn el aspecto del producto, ~ibrcs de heri~«s o 

defectos de foliación (10). 

B.2. Normas de calidad. 

Para el rosal existen normils de grado de calidad, en Gran Br~ 

taña (BlA) por ia Asociación Industrial Británica de Flores1 

en Estados Unidos existe una norma elaborada por (SAF) Socie

dad Americana de Floristas y el Instituto Centro Americano de 

Investigación Tecnológica e Industrial (ICAITI) que han elabo

rado las normas de calidad que debe cumplir el producto (19). 

Norma a.~ rosa (I.CAITI) Guatemala, especificaciones que debe cu~ 

plir e1 producto.. Las rosas cortadas,· se clasifican en los si-
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guíen tes grados de ca 1 idt1d: 

Po:..- su aspecto: 

Grado 1. Este 91:.:ldO consistirá de rosas cortaclrts con ca

racterísticas simil...1.res de una misma variedad y todas sus 

parte5 deber~'in estar ent.era~, f.i.·e~..:...tu, libI:i.:S de p::..:·.S::i::c~ 

de origen ar.irn.:l o veget .. i.l .. ,sí corno de todo d.:ti\o cau~ .. tdo 

por dichos p,·1r:ísitos. 

Deberán cst....ir l ibrcs de residuos de pl.:lquicidas o de otras 

sustancias extraños que alteren el aspecto del producto; 

libre de dc.spcr·fcctoz o e.le defectos de crecimic1.to. 

Los tal los dcber,\n ser rígidos ' .. l su~"icientemente fuertes 

para sostener l~ flor~ 

Grado 2.. Este grado consistirá d~ ·.?;"osa~· ~ol-tüd,'ls que cu~ 

plan con los rcquisj tos da calidad del qradol, co11 ld::. Lo 

lerancius espcc!ficas en el grado 2 .. 

Grado 3. Este grc::ido, consistir~ de rosas cortadas con e~ 

ractcrísticus similares de una rnis~a varied~d y todas sus 

partes dcbcr~n estar ~nter~s, !resc~s y libres de par5si

tos de origen animal, !';Ín er.ibargo, !.::i.s ros¿is r....-..)<lrán tener 

ligeras deformaciones, ligeros des~crfectos, ligeros da

ños causados particularr:1ente por cr.fermcdad o por .:;ttdques 
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de par5sitos de origen animal y ligeras marcas causadas 

por la apiicación de plaguicidas. 

Clas l ficación ¡:ior longi t\ld .. t.as ros~s cor tudas también sC 

clasifican en base n su longitud mínima mediante un códi

go numérico, según se inclic.:i. en el Cuadro 8. 
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CUADHO 8 

CLAS!FICACION DE LAS ROSAS POR SU LONGITUD nE TALLO. 

ICAI1'l. lY.11. 

e o D I G o LONGITUD EN C:-1 (l) 

5 De 5 a menos de 10 

10 De 10 il menos dr::" 15 

15 º" 15 " menos :.!~ 20 

20 º" 20 " rncn1.)t> de 30 

30 De 30 " f:\C'tlOS de 40 

40 De 40 " menos de 50 
1 

JV :::e: <~ .. ... ~ .. ~ ... =e rn 

L "º De 60 il f"IC-nos de 80 1 

·---· _J 

(1) La longitud incluye el t.:d h.i ;• l.J flor. 

Toler.J.ncio por su «~pecto: 

Grado l. En este grudo no se permitir:i n1nr1unc. toleran-

cia en los factores de calidad correspondiente. 

Grado 2 .. Se aceptará hasta el 5'\ de rosas cortadas con 

ligeros defectos, siempre !'.:!Ue "?Sto~ d"""f~C"'':Os no ;ifer:ten 

ln uniformidad de las mis!:'lt.aS, en un envase déldo o er. el 

lote entero. 
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~ .. Se aceptar5. hasta el 10\. de rosas cort.:idas que 

no cumplan con los t:e<..!UitiiLu.s de C.:1.lid.?.d corr~srnndicntc 

a este grado,. con la condición de que no. m.,;5 de: la mitad 

de este porcentaje, o scu el :>,, prcst!nte .J.uf.:-.cL.:..;::; ligc::-cs 

causados por el .'.lt<:iquc de pardsit:os de origen animal o v~ 

getal y que dicl1os clcfcctos no afecten la calidad de em

barque o de rncrc<.'l.do de lus rosas cortados { l 9). 
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9. COSTOS DE PROOUCCION 

CONCEPTO DE LOS COSTOS DE INVERS10N FIJA, Pl\RA LA CONSTRUCClON DE IN
VERNl\DEROS T.lPO PAR,'\.BOLICO EN 5000 m:?, PAR/\ PRODUCIR ROS/\, PAR/\ FLOR 

CORTADA. TLJIPI\ EDO. DE GR0.,1987. 

CONCEPTO 

l. f'üb1·icación y montaje de cstruct.urd p..:ira 
invcr:nü<lcro form.:1do por siete túnclc~> en 
serie de 53.0 m de ancho por 97.0 de lar 
go, con una supcrticit:: en pla.nt .. i de sooO 
m2 , formado .:i base de . .lrcos de tubo in
dustrial 13/4 c~l. 14 rc>li1clo en frícJ d/c 
2.0 me.a.e., <:tfH)')'ddo! .• bul>L·c -=cJumn~::-. de 
tubo 13/4. c~l. 1~ cun can;1l6n p~ra des~ 
güc largueros do 11/4 cal. lG vcntil~s -
por grt.lvcdad, cJ.l>i.~cer.i;.;. .':!Crod in..lmic¿ss, 2 
pucrtils de 2.5 x 2.0 rn, cubierta de pcJlic 
tilcno Ccl libre (102 tipo térmico tra t:.1do, -
incluye rnccani~rno de opcr~1c i0n rn.:inut~ '!. pa
r.::.;. ::::!~-:~jn de cortinas ~;emiceni t.·ll es~ •.•.• 

2. SisLt:!mo ccntr.:-i.1 j;._-_,-Hln ri.ctr<..1. furnic:Fic.ión. ÍOL"" 

m.ado por una ll.ncJ., coIJ tubo galvanizado
dc 1/2 con dos toro~s de co¡>lc r~pido ol 
ccn t.ru de la n.:i ... ·c, i ne l uve un:,_ .bomba de 
altn prcsi6n con cap~cid;d de 300 p.s., 
~onqucra de alt~ presión 3/8 de 80 ~ de 
largo material, p1C2ils chp~~inlc~. ~~c~

vaci6n, instalaci5n y prueba con ut~ desa
rrollo máxima de 130 m ...........•...... 

3. Sistema de riego por microaspersión, con 
una ltnca de polictileno de 3/4 en cada 
cama de cultivo y micro.J.spersores a/e lm. 
e.a.e., incluye filtros, válvulas para 
control del riego e inyector de fe~tili
zantcs. (Cultivo de rosa, 5000 m2) .•...••. 

4. Cimentación a ba!:jc de pilones de concreto 
simple par.:i cstruct~nra de invcn1adüt:o, Í.!:, 
cluyc trazo excavación, materiilles y :n<..tno 
de obra. ................................... . 

5. Tanque cisterna. de 4 .x B x 1. 8 m con capa 
ciclad aproximada de 50 m2 , con lcza de -
fondo de concreto armado, muros de tabi
que de 14 e~ de espesor dulas, c~stillos, 
trabes, aplanado, pulido en el interior, 
incluye excavación en terreno tipo I, ma-

IHFOR'rE TO'l"At. 
(~) 

45,970,000 

1,650,000 

12,700,000 

759,500 



CONCEPTO 

teriales y mano de obra ............ . 

6 .. Suministro, instalaci6n y prucb,:1 de 
bomba ccntrl:fug.~l de motor ccrr¿:¡do 
Ce 5 h. r·· , J nc1 ll"/C check~ tubo rle 
succión, p~ezils c!">.Pccialcs, intcrruE 
tor y !:>.....,i tch ......................... . 

7 .. Con~;truccitin dt' bode9<1, oficin.'1 y bd 

ño con Ull<.l SUp<?-rficie <l(! 100 m2, con 
cimentaci6n de rn~rnpostería, da1as, 
castillos, hcrran\iontas, loza de con 
crcto arm.J.do, muros de t<:1Lliauc, ucu-:
bó.~d":l .:1p;'l.rf">ntf? en el cxt.cricir y .ap1.:_1nn 
do fino en ol interi_c,r, piso de ccmc"i=1 
to pulido, puerta~ y vcnt~u1as de he-
rrc.ría tubular, muebles de~ batio cst .. "ln 
d<'1L" color bl.:inco, inst"l.--.citincs el~(=-= 
gric•15, s.:udtdria e hidr:.:Ít.1lic.:ts ...••. 

8. Cons~rucci6rl de un cuarto trio de 4 x 
G ;:-. :!e :!:;.=~~ :,• .., t; rn ch~ ,11. to. con mu
ros d<.: ldb}l.lU(: .J.c .. 1.b.:..dc.::; ~pu::-cnte~ en 
el cxtcr.i.or y c.1.1)LJi1....ld.::;; !'ir;c c:i c1 in
terior, aislado con una clt.pcl de unice:l 
de 1 11 de espesor, loza de concreto ann.::i 
do y una pucrtd con Bcllu magnético :::o-; 
cubierta de lámina gulv.:iniz.::id.:i. ............. .. 

9. Unidad refrigerante de 7 .. 5 H.P. m¡\rc.:i 
Gilbert Copcluld, difusor rccirculador 
y tcrmostuto, instalnción y prucb.:i ••••• 

10. Preparación de c.:im.::i:; de cultivo u una 
profundidad de 50 cm con 15% de muteri.:i 
orgánica y 20"c. de tczontl e para una su
perficie de 5000 m2 ........••....••... 

11. Esterilización de suelo con vapor, inclu 
ye rent.:i de caldera, cubiert()S, co!nbusti 
bles, operación, fletes y maniobras par-a-
5, 000 n12 ............................................... . 

T O T A L: 

io.; 

IMPORTE TOTAL 
($) 

1,985,000 

860,000 

9,500,000 

3,300,000 

B,B00,000 

3,500,000 

1,900,000 

105'219,425 

Fuente: Encuesta directa .. •rlapa, Edo. de Gro., 1987 .. 
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CUl\DJl() 9. 
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PPODUCClON Y PRECIOS DE VENTA ?.t'\RJ\ ROSA COMO J:~LOR CORTADA, CU 
BlllENt>O UH!\. ~Ut .t..:Ki·¡,;::rr:, :::!;; 5(•(•G ,., 2 Y U?U\ l\F:f.'A UTIL DE 3, 260 -

m2. TLAPi.\., EOO. Dt: GI{O., 1907. 

PP.()GUCC!CrN PREClO r::i:; VEUTA UTILIDAD 
(P?.1\S.) ($) / PLOR ($) 

2G, 399 $ 1,300 $ 34'318,700 

293 .. 100 2,000 SBG,B00,000 

293,400 2,000 59(,, 600, 000 

293 ,400 2,000 586,800,000 

~93,400 2,000 586,000,000 

?r; .. n.ooo 2,000 586,800,000 

1 S0,000 2,000 300 ,000 ,000 

Fu~nte: Encuesta diLoct~, 1987. 

,.....1,._ scgund.(:' ;,ño se connidcran 90 florc~/m2 año. 

++ Se conaidcra precio estable de $2,000 flor, s6lo para fines de eva 

luaci6n. 
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CWU>ro io 

COSTOS DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA EL PRIMER ASO DE Ct!LTIVO DE ROSA 
~AR,\ rLCR CCRTJ\DA. TLAP~, EDO. OE GRO., 1987. 

CONCEPTO 

Material VC<Jet,~ 

tivo: 

Rosa 

In::>ectic:l.d•'lS y 
Funguic.idas 

Abono~ y fcrti
liztlntcs 

Ma.t:eriél.l y ~~i
~.:tbajo 

Gu.-lntcs 
TiJcras de pod~r 
Botas de hule 
Otros 

Mano de Obra D~
~~-

Jornales de tr.:i
b.'.ljo 

11. Gdstos Gcne
ralE;:s de Produc
cci6n. 

Materiales auxi-

-~~ -
Energía Eléctrica ! 

DES~RIPCIOU 

Pl.1r.t~t& ln)Cl.t!!_ 

da5 vaci.ed."l.d 
Sil 

v¡Jrios 

Cuota 

Pur 
jucgc.> 
jucg-::J. 

fij.:t 

Jorn.:ilcs 

Cuota 

V2:_ 

! u.o.M. 

Pic:::.1 

Año 

CANTIDAD 

3'1,110 

12 

5' 
8 
5 

1 

P. U. 

2 dls. 

12,000 

COSTO TOTAL 
(~) 

101 '689,000 

1'582,400 
1'012,000 

150,000 

420,000 

10,000 
400,000 

75,000 
100,000 

2'800,000 

f..00,000 



CONCC:P'l-0 

Invcrnar!cr ... 15 

In~tolacione!. 

Dcpi:-cci:1.ción de 
la invcrsió11 fj_ 
ju 

Materiales aL1xi.

li.arcs 

costo tot..'l.l de 
Producción 

ce::. t".) d~ i nve..! 

DE.~r,RTPCTO?t U.D.M. CJ\NTIDAO p. u. 

12 150,000 

107 

COSTO TO'l'l\.L 
($1 

2'760,000 

l '800,000 

960,000 

),000,000 

2, 500,0úú 
soo,ooo 

t0,521,94~ 

240,000 

123'755,342 

si6n fija 105'219,425 

Inversi6n totat: 228 1 974,767 

Fuente~ Encuesta directn, 1987. 

+ Ver hoja anexa. 
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CUADRO 11. 

INVERSION REQUERIDA PAAA EL HANTE:ll:norro DE r.os U.'VERNADEROS 
EN CUYO INTERIOR SE PRODUCE ROSA P/\AA FLOR CORTADA. TLAP/\, 

EOO. DE GRO. 1987. 

CONCEPTO COSTO TOTAL 

SEGUNDO A.flO 23'386,082 

Agroqu!micos, abonos y ícrtili 
zantes~ 1'740,640 

Jornales de traba.jo 3'220,000 

Material y Equipo de trabajo G43,SOO 

Energía Eléctrica 660,000 

Mano de obra improductiva 3'036,000 

Hantenirnicn.to J•.$uú,0üú 

Depreciación de 1a Xnversión 10,521,942 

Gas~os Gcncra1cs Ccaer.cia1es 264,000 

TOTAL: s 23 1 386,062 

Fuente: Encuesta di.recta, 1987. 



CUADRO ll.(Continuaci6n) 

CONCEPTO 

TERCER A~O 

Agroquírnicos, A.bonos y f'c:rtili
zantes 

Jornales de t~ubojo 

Material y equipo de trabajo 

Energía Eléctrica 

Mano de obra improductivu 

ioid11L~.,;.rr,iGo.t;:; 

Deprecidción de la inversión 

Gustos Generales comerciales 

T O T A L: 

Fuente: Encuesta directa, 1987. 
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COSTO TOTAL 

23'386,082 

l'740,G40 

3•220,000 

643,500 

660,000 

3'036,000 

3'300,000 

10'521,942 

264,000 

23'306,002 
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ft 

DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS PARA LA PRODUCCION DE 
ROSA. Tk'\PA EDO. DE G!<O. 1987. 

--~--

u CANTIDAD P. u. IMPORTE· 

F.Em' LI ,J:?.J\NTeS 4·20,400 

~onos 'l'on. 20 10,000 200,000 

S.F.C. Triple Kg. 130 120 15,600 

Foliar B l 20 .3 ·ººº 60,000 

Triple 17 kg. 155 800 125,000 

Cloruro de K kg 52 400 20,800 

TOTAL: =1~~.d~!:! 

~~::::::::::m:w E IN-
SECTICIDAS. 

Lana te kg 3 16,000 54,00Q 

Fur~·1UL.1n l 7 14 ,ooo 96,000 

Folimat 1000 l 6 ·10,000 60,000 

Daconil kg 6 12,000 72,000 

captan kg 11 7,000 77,000 

P.C.N.B. kg 13 7,000 91,000 

Bromuro de me- ·; 
tilo kg 160· 3,500 560,000 

'l'O'l'AL: ·1•012 ººº =====::!:=== 

FUENTE: Encuesta directa, 1987 



111 

se rc.:\lizct el }-'rim~r cor~c. cbt~niendo 29,332 flores de agosto a dicic~ 

bre, menos 2,933 por mermas, arrojando un total de: 26,399 flores, en

tre 12 es igudl a 2,200 docenas, por lo que se requieren 2,200 pliegos 

de p.:,pcl encerado p..:l.r.J. envolverl.:is, a razón de: $100,00 pliego son: 

$220,000, tn<l!.~ 10 kg .. de hilo de henequén a razón de: $:2,000, es igual 

a $20,000, 6GtO es ~gu~l n: 

$220,000 + $20,000 $240,000 para lo ante:~ citado .. 

Ml\NO DE OBRA POODlJCr1VA 

Comprende tod~s las labores como: preparación del suelo, esterilización 

plantaci6n, riego, deshierbe, ~inzado, aplicación <le fertilizantes, f~ 

gicidas, in5ecticiJ~s, corte de flores, m~ntenimiento preventivo, vigi

lancia, se requieren de 800 jornales a.l año a rdzÓn de; $3, 500 e/u X 

3,500; $2,800.000 

ADMINJ:STR/\C10N 

Uso de papelería y útiles de escritorio, B0,000 x 12 meses $960,000 
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CUADRO 13. 

BALA.NCF. DE LOS COSTOS DE PROOUCCIOH l:: ltt..:.,kES.0 i-.::1;;. t-::::7:\ .,.._ PO
SA.~ TI.1\.PA,. EOO. DE GRO. 1987 , 

AOOS 

.---------

3• 

s· 

INGRESO POR VE?fr;, 
OE f'I...O}-{F.S 

:l4' )16, 700 

58F~' 800, 000 

~06'B00,0DO 

!_;8G' 600 I ODQ 

SB6'800,000 

COSTOS DE PRO
DUCCtON 

s :Z26'974,71.:i7 

23'386,082 

23'38ü,082 

:.:3 1 386 ,082 

f'LU.J'O DE EF"EC
TlVO • 

(19•1 1 656,067) 

368'930.015 

... S63'5P.&,oa::. 

563'58fi .. OB2 

563'S8G,OB2 1 2J'JBG,092 

1 :~_:_:_:_:_:_:_:_:~_,:_ .. ~-'~~-~1'~~~~:_,:_._·:_:_:_:_:_:_:~-JL--~-+~-:_:_~_:_:_:_:_::_:_8_;~-' 
E-'U!:;NTE: Ei.cuost..:" directa, ¡q97 
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CUAf>F.O l.4 • 

• --:..r.c..n.c Dt. ;.;.,. Ti\SJ\ INTEP-'.;A, DE RE~"TABl!.IDrtr:-. PAR:\ t.;.. PROOLlC~l:m: DE ~ 
Sh n:~Jo lh-Vl-:kNf\¡)f.NJ e~ ::•:ii."l ... ::- .':'Lj\P.'\, EOO. DE G'RO. 1967 .. 

~--~---------~------------~----------·-------

Anos 

1987 

l'JBF3 

1989 

1990 

EJ 

FLU.10 m; i:FU:'r1 
\'O O·Hl.t:S DE $) 

------
( ig:¡ ü:>f,) 

563,$BO 

5(13, 5ll6 

563, ~1tff) 

563, 5BC. 

5(JJ. 56(.. 

27(, ,úl) 

2' 5GS, 500 

\'(\LC'r.~t: N:·ru:'\.'LE:S i\L 
•O> 

COCF lC l U~TE 

o. 714 

o. $10 2.07 .4:?9 

0.3&4 205, 145 

o. 2(~0 146,532 

0.185 104.,2&3 

0.132 74,393 

0.09•\ 26,001 

704,7]8 

VP1
1 

VPI
2 

62.2 " 

1 
1 

VALC·RES ACTI.11\.!.ES ,"I,.;_ 
SS' 

VM..01'.E5 

0.645 u.:::-.S53l 

0.416 

0.26.8 1$1,041 

0.1?3 97,500 

0.111 

0.!:7Z' 

o.o..i? l.~. 7~4 

T .. !.R .. Tasa Interna de Rcnt..1bi l id.1<1 Financiero 

Ingreso No. l 

Ingreso Ho. 

=>' Va lar r:.rcse:"'.tadr:· dos 
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se considera: que el dato arrojado de tasa intern;;i de rcnt.ci.bilidad es 

lta, por lo que la explotación e.le éste: cultivo puede ser fin .. ,nciado 

por cu¿ilquier Inst.itución crediticia, l.:i cuol t·ecupcrar<l su inversión 

satisfactori~rncntc. 

CJ\LCUl.O om. PUNTO DE EQUILIBRIO 

215 382 

ler. /\!'lO 
34 318.7 13 521.9 

:ns 302 10. 36 % 20 796.8 

/\~O 
0 477 0 477 l.47 'I; 586 800 13 521 573 279 

Por el cálculo obtenido, se observa que al 2° año se estabilizan los 

costos y los ingresos, siendo muy superior los ingresos que los costos, 

lo que significa qu~ es un proyecto .altamente rentable. 
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10. D I S CU S ION . 

.r'\ctu.:ilmcntc el cultivo del rosal. en ~léxico·, se enfrenta a problemas 

rnuy serios, ··1a que el :.-v::..úl .:jüi'.: ~e ::;ulti.V-"t ·~ .t.'.l·. intcrnpc:?"ic no reune 

la C<llid.:id deseada por el mercado nacional, existiendo una demand.:l 

insdtisfechil. 

El campcr.tino no tiene el conocimlcnt:o técnico rcfct·üntc .:il cuidado 

y mu.nejo que se le debe proporcionar nl rosnl f ~urHlrlo ..::. l.:is condi

ciones ambícnt..1lcs que influyen n\~lrcadamcnt:c en el des;:u:rollo del 

cultivo y en 1~ calid~d del mismo. 

F~r.J. lo. •,•c-nt." y corf'\E-'t"ria.li::.:.ción de rosa, s~ tiene ~t. ni"·el :-:,1c=.c-r.3l. 

e Interno.cional un mcrcndo .-J.scgur3do pú:·.:1 los dos tipcs de flcll·es 

(Oc campa e invernadero, rcspcctiv.:-~!"'.'l~ntc). Pues si· b¡cn los _:sf1G...:-

ríor, ha:1 sido supcr.:idos por J.:.s Cl.,._""lmpa?'::!d~ f:crícol11s (Visa Flor, 

Rose Méx, Sumaflora, etc.), que operan en :-téxico, ya qut? el Gobie:.:

no Mexicano ha otorgado amplias facilidades en la explqtación de e~ 

te producto. 

!lo existe un contt·ol ildecuado de lus plitCJ~S y enfcrmcd~"ldes que .:ifeE 

tan al rosal, tu.mpoco se realiz.:in a tiempo las labores culturales: 

repercutiendo en la obtenciór, de rosas cuya calidad es baja. 
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Actualmente el cultivo del rosal a campo abierto, no se le hu pro

pcrc:i-:on.'=ido la irnportancía que re<llmcntc le corresponda como gener!:_ 

dor de fuentes de trabajo, ya que par u 1986 c:t:-t!'Ú ~5ü. noo jornales 

en toda el año. 



l.l.. COliCLOSJ:ONES Y RECOMEH01\CJ:ONES. 

Dado que, uno de los princip.;les objetivos del presente trabajo es 

la recopilaci6n de ínform.;1ción c:JC\.:!'L·..,;.:;. del cultivo del rosal en Mé

xico pnr.:i pldsmarlo en un sólo artículo, creo haber cumplido sati~ 

factoriruncntc, pues todo lo expuesto ha sido produc~o de una .:irdua 

y tenaz invcsticJ<.tci.Ón. 

En ló. actualidad c1 cultivo del rosnl es un.:1 ;.ictivid,-_,¿ inciplente, 

prcscntnndo gründcs perspectiva!'.; de dcs.::1rrol lo en México. La pre

sente información cucr}t.'\ con datos dende S\l pla.1\tación h.:1st.-::i su c2 

11t..::;~ci..:::.l..i::~':j /;n .• fases que fueron puestas de mnni f i esto someramente 

mismas que no~ pcni.i ten c!c1cntrarn<.1s en este tcm ... 1. ºEl cultivo del Ro 

sal" bajo condiciones de invernadero e intemperie y usí darle la im

portancia que le corresponde como un<1 nl tcrnativ.:..i de so] ución en la 

economía agrícola nacional. 

En la rosa parc:L flor cortada, existe la opción de que pueda ser cu_!. 

tivada a campo abierto o en invernadero, siendo el segundo caso en 

el que se observaron mayores ven tajas, como lo es en producción y e~ 

lida.d de la misma, aunque también los costos de produccióri son con si 

derable.mentc mayores. 

En la producción de flor bajo invernadero, los costos de producción 

son elevados, pero siendo esta una actividad altamente redituable su 
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inversi6n es recuperable en corto tiempo. 

Existe el aspecto de manejo post-cosecha, eL_ cual no debe. pasar 

ci6n de la f1or en el mercado Haci.onal e IntE7'rnacional. 

Forncnt .. :1r c:l íntcrés de l,i. flc!·.!":ultur~1 en :-tl!xico, por medio de: 

revistaz, cursos, platir·:1s, libros, conferencias, cte., para fo

mentar la producci6n de ro.sa como flor cortndu, •tnÍ como también 

de otras especies flor!cotas. 

Que en 1 as difcrcnt..es cscucl.-.is de .:l.gi.~icu1 t.ura, $.e 1 lcven m . .n:erias 

ele flo.t·i.cult\.1ra, p.:lru. que el profesion ... '!.l cgres ... '1.do salga con la pr~ 

pardción y proporcic.Jne asesoramiento técnico al productcr .. 

tuno p.:tra la adquisición de fertilizuntes, maquinaria e lnsecticid<Js, 

principalmente a los productores florícolas de escasos recursos. 

Que las variedades a util.izar, sean las adecuadas y que cumpl~n con 

las c~ractcrísticas deseadas como son: buena C<l.lidnd, resister.tes 

a plagas y enfermedades y buen porte, requeridas en el mercado Nu

cional e Internacional. 

Se establezca la especialidad, Maestría incluso Doctoru.do en flori-
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cultura. 

Se deben de mejorar los niveles de calidad y cantidad, así c'omo 

asesoría técnica y administrtitiva en los incipientes· procl.u"ctores 

f lorícol.as .. 
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