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INTRODUCCION 

En México existen muchas regiones en donde la explotación 
del crisantemo tiene un gran porvenir. 

A nivel mundial es el tercer productor de flores cortadas, 
pero la mayor proporción se destina al mercado nacional y solo 
un pequeño porcentaje es de exportación. 

En el mercado nacional existe una gran demanda de flores 
pero estas deben reunir ciertas características tales como: 
que sean bellas, que perduren algún tiempo después de cortadas 
y que sean fácilmente manipulables para arreglos florales. 

Estas características que exige el mercado las reune el 
crisantemo pues su duración es aproximada~ente de 25 dfas de! 
pués del corte y es también por ello que en los últimos años 
se ha incrementado el interés en este cultivo, sobre todo por 
sus posibilidades de exportación. 

Un gran número de personas dependen de la explotación del 
crisantemo pero existen grandes diferencias en cuanto a su pr~ 

ducción ya que una minoría son grandes productores que cuentan 
a su vez con capitales y tecnologías suficientes para realizar 
una explotación económicamente rentable al resto, esto es, la 
gran mayorta son pequeños productores, cuyo capital y tecnolo
gía no son suficientes para desarrollar un proceso de produc~

ción rentable. 

En México son pocas las investigaciones que se han hecho 
en este ramo y que permiten la resolución de problemas de nu
trición, enfermedades, plagas, etc .• lo que redundarta en la 
obtención de mayores cosechas con mejor calidad de los produ~ 
tos. 

El crisantemo es una planta que por sus necesidades de fo
toperíodo, temperatura, riegos. fertilización y control sanit~ 
ria es posible cultivar de modo intensivo en pequeñas áreas pr~ 
tegidas a manera de invernaderos, obteniéndose buenos resulta
dos económicos. 
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Para lograr una óptima calidad del cultivo del crisantemo 
es necesario conocer algunos requerimentos nutricionales de la 
planta sobre todo con respecto al nitrógeno y potasio. 

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente en el pre
sente trabajo se pretende: 

1.- Conocer la respuesta del crisantemo bajo diferentes 
niveles de fertilización con nitrógeno y potasio. 

2.- Determinar la influencia que tiene sobre el desarro 
llo,producción y c'lfdad de la flor, la fertilidad 
con nitrógeno y potasio, considerando los siguien
tes parámetros: 

A).- Longitud del tallo 
B).- Diámetro de la flor 
C).- Ciclo vegetativo 
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2. REVISION DE LITERATURA. 

2.1. Antecedpntes Htst6ricos. 

Etimol6gicamente la palabra crisantemo significa "FLOR DE 
ORO" y es miembro de una basta familia identificada bot4nica
mente como Compositae (l. 3, 22). 

El primer registro que se tiene de esta especie proviene 
de China, alrededor· del ano 550 A.C., cuando Confucio en la 
provincia conocida como Shantung lo nombrt "GLORIA AMARILLA". 
Fué tntroducido al Jap6n entre los anos 724 a 729 o.e .• y la 
selecci6n y cruzas con especies silvestres japonesas continu! 
ron durante varios si~los (5). 

El capit6n Pierre Blancard de Marsella, regres6 de China 
en 1789 cpn tres cultivares, dos de ellos murieron y el ter
cero se estableci6 en Francia y fué llamado "PURPURA VIEJO". 

El nuevo cultivar proveniente del Púrpura vieno fué clas! 
ficado como Chrysanthemun morifolium por el bot4nico francés 
Ramatuelle en 1843. En 1862 la sociedad hortlcola inglesa en
vi6 a Robert Fortune a colectar plantas a China y Jap6n, y de 
esa colecci6n de semillas se derivaron la mayor parte de los 
cultivares actuales. 

El genero Chrysanthemun incluye especies que crecen en m~ 
chas partes del mundo, aunque algunas s6lo se encuentran en el 
extremo noreste de Asia, mientras que otras son exclusivas de 
algunas partes del oeste de Europa. 

Chrysantllemun rriorifolfum (Ramat). ,es un ll{brido complejo 
derivado de varias especies provenientes de China y Jap6n, dos 
ancestros importantes son: el f· tndicum y el ~· ·sinense. 

Chrysanthemun indicum es originario de la India y es el 
ancestro de los llamados de "pomp6n" de las flores pequenas; 
mientras que Chrysanthemun sinense, originario de Jap6n, es 
el ancestro de las variedades denominadas d~ "grandes flores" 
(2. 3, 5. 11. 22). 
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La clasificación de la familia Compositae esta basada en 
la caracterfstica de su inflorescencia, pues a pesar de que . 
aparenta ser una flor sencilla, en realidad est1 conformada 
por numerosas flores individuales denominadas florecillas que 
se encuentran unidas en una base común denominada cabezuela 6 
capftulo (22). 

2.2. Clasificaci6n Botanica. 

La clasificaciOn bot4nica del crisantemo es la siguiente 
(3, 10). 
Reino Vegetal 
Divisi6n Anthophyta 
Clase ·Dicotyledoneae 
Orden Astera les 
Familia Compositae 
Genero Chrisanthemun 
Especie morifolium 

~.3. Descripci6n Bot4nica 

El crisantemo es una planta perenne, pudiendo vivir m4s 
de ~os anos, conservando fntegro su follaje todo el tiempo o 
bien perderlo en el invierno, pero manteniendo completas y 
vivas sus rafees pues son las responsables de recomenzar .el ci
clo con primavera, produciendo nuevo follaje y floractOn (3}. 

La descr1pci6n bot&nica de la familia compositae es la sf~ 
guiente: (18, 19)~ 

Hojas: Stn esttpulas, alternas u opuestas, simples o divj_ 
didas en forma diversa, 

Caliz: ausente o sustitutdo por un aparato especial, el 
pappus o vilano, formado de pelos, cerdas o escamas que sirve 
para diseminaci6n de los frutos. 



5. 

Corola: gamopétala, tubulosa con 3 a 5 lóbulos bilabiada 
o ligulada algunas veces filiforme, estambres 5, rara vez 4, 
con los filamentos libres entre sí, insertos er el tubo de 
la corola, anteras rodeando al estilo, ovario fnfero bicarpelar, 
unilocular con un óvulo. 

Flor: en cabezuela o capítulo, redeada por el involucro, 
formado de brácteas colocadas en una o más series, un recept[ 
culo plano, cóncavo, convexo o globoso, sobre el que están 
implantadas las flores protegidas por brácteas llamadas páleas, 
pueden ser hermafroditas, unisexuales o estériles, En algunas 
cabezuelas todas las florecillas son iguales en otras, las flo
res del disco son tubulosas y las marginales, liguladas o fili 
formes. 

Fruto: es un aquenio, 

2.4. Clasificación Horticola 

La diversidad de formas del crisantemo exige una previa 
clasificación en grandes grupos, pues dentro de ellos existen 
variedades determinadas que satisfacen los distintos gustos del 
mercado. Dicha ~lasificación es la siguiente: (2, 3, 11). 

I. Por las características de la flor 
II. Por el uso comercial y cultivo 

I I I. Por 1 a respuesta al fotoperí'odo 

2. 4.1. Por las características de la flor 

Simples: flores semejantes a las margaritas¡ compuestas 
por florecillas brácteas y florecillas disco, 

Anémonas: Son parecidas a las simples, solo que las flore 
cillas disco son más elongadas dando la apartencia de un amor
tiguador. 

Pompón: Flor compuesta de florecillas brácteas cortas an~ 
chas y generalmente en forma de curvas, y las florecillas dfsco 
estan escondidas. 
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Decorativas: Tipo similar al pomp6n. La flor esta forma

da en lo general de florecillas brácteas más orandes aue las 
del oompón, pero los pétalos exteriores de las florecillas brac 
teas son más grandes que en el centro de las mismas dando la 
apariancia de un florecimiento menor que lo normal. Las flore
cillas disco se encuentran escondidas. 

Floreado grande: Generalmente desbotonadas, con una flor 
por tallo y conocidas en el comercio como estándar con un diá
metro mayor de 10 cm. En éstas. las florecillas disco se en
cuentran totalmente ocultas por la gran abundancia de floreci
llas brácteas. por lo cual son conocidas como tipos denles. 

2.4.2. Por el uso comercial y cultivo. 

Crisantemos desbotonados para obtener una sola flor por 
tallo. incluyendo los siguientes tipos: 

Crisantemo estándar (comercial).- Crisantemo de exhibi
ción. con tallos de 90 - 120 cm. de altuna. 

Crisantemos desbotonados. El término desbotonado es apli
cado a algunos tipos de floreado grande de pompón, simples de
corativas y anémonas desbotonadas a una flor por tallo¡ dando 
como resultado flores grandes pero de menor tamaño que las fl~ 
res denominadas estándar. Las desbotonadas son más fácilmente 
cultivables ya que se pueden obtener tres y media cosechas por 
año. 

Cri~antemo ~pray •. flores sobre un tallo que se desarrolla 
dando la apariencia de un rocto. 

Crisantemo de maceta. Son clasificados de acuerdo al uso 
que se les va a dar en: 

l. Crisantemo de maceta para la venta al menudeo 

2, Crisantemo para jardfn 
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2.4.3. Por la respuesta al fotoperfodo: 

Es.ta clasificación se basa en el tiempo que se requiere pa
ra el desarrollo y floración de las distintas. variedades en: 

Variedades Tempranas.- Florecen a mediados. de octubre. 
Variedades de temporada media.- Florecen de la segunda 

quincena de octubre hasta la primera semana de no 
viembre. 

Variedades de temporada tardía.- Florecen posteriormente 
a la ·primera semana de noviembre. 

2. 5. Fotoperfodo. 

Se conoce bajo el término fotoperiodo a la duración de 
las horas luz y oscuridad dentro de un ciclo de 24 horas (8). 

Los factores ambientales que afectan el vigor de la plan
ta del crisantem¿ son la intensidad de la luz y la temperatu
ra ( 4). 

2.5.1 Luz y crecimiento vegetativo. 

La luz aparte de su importancia en la fotostntes.is y de su 
efecto en el crecimiento direccional (fototropismo), juega un 
papel importante en el desarrollo de muchas plantas sobre todo 
con respecto al paso del estado vegetativo hacia el reproduct! 
vo (floración). (.17). 

Originalmente se pensó que la floración era inducida por la 
baja temperatura, hasta que los experimentos de Garner y Allard 
(1920) mostraron que el factor más importante en el gobierno de 
la floración es la longitud del dta (.4). 

El crisantemo. según su respuesta al fotoperfodo es consi.de
rada como una planta de d1a corto, florece cuando la longitud 
del dta es menor que la longitud de la noche (.8, 9), se consid~ 
ra que un d1a es largo cuando el pertodo luminoso es mayor a 
14.5 hs. y corto cuando es menor de 13.5 hs. (.Jl. 
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Se ha visto que el tiempo requerido para alcanzar una talla 
adecuada, es mayor durante el invierno que durante las estaciones 
de mayor intensidad luminosa (4}, y se ha comprobado que el creci 
mienta es más vigoroso cuando las temperaturas son relativamente 
altas y se combina con altas intensidades luminosas (4). 

Se sabe actualmente que para la floración, lo importante no 
es el período luminoso, sino el de oscuridad, lo anterior se de
dujo de los experime~tos en el que a plantas de dta corto se les 
interrumpió el período de luz oscureciendolas por un tiempo y no 
sufrieron cambios en su desarrollo. Por el contrario, al inte
rrumpirles el periodo ~e oscuridad con un flash de luz de solo 
pocos segundos de duración, esto fue suficiente para que se inhi 
biera la floración (17). 

En el ·crisantemo los dias largos mantienen a la planta en 
estado vegetativo y el número de días influye en su crecimiento 
en altura, mientras que los dfas cortos promueven la formación 
de la yema floral (3). 

En un tratamiento de 20 dfas largos de duración posterior al 
transplante generarán plantas con una longitud del tallo de 76.2 
cm., mientras que 25 días largos promoviero'n una altura final de 
91.44 cm (16) después de ello se promivió la floración con días 
cortos, necesarios tanto para la iniciación del brote de la flor 
así como para la máxima rapidez en el desarrollo del brote de la 
flor (6). 

Para que ocurra el desarrollo de la yema floral es necesario 
exponer la planta a fotoperíodos de 13 hrs. (6). 

Es recomendable darle unas 5 hs. de luz en las noches para 
que no haya un floreado prematuro que traería como consecuencia 
una flor muy chica (23}. 

Una ,iluminación artifical que proporcione entre 5 a 10 piés 
bujía a la altura de los ápices de las plantas es suficiente para 



mantener la condición vegetativa de la misma (4). 

Se recomienda un mínimo de 10 pies bujía en las partes 
más oscuras para que se logre el efecto de días largos (3). 

2.6. Condiciones del suelo. 

9. 

El suelo ideal para el cultivo de crisantemo es el franco 
arenoso con alto contenido de material orgánico (4). 

El suelo debe estar roturado, bien aereado y con buen drena 
je, además de una buena capacidad de retención de humedad y un 
PH entre 6.2 a 6.7 

Los crisantemos se desarrollan en suelos con un PH de 6.2 
a 6.7. Esto no ouiere decir oue los crisantemos no se desarro
llen a otros PH., sino que es en este rango donde se alcanzan 
los resultados óptimos (8). 

En virtud de que el suelo será trabajado a mano y sólo los 
20 cm superiores son determinantes, casi cualquier suelo puede 
ser mejorado con la adición de estiércol, composta y fertilizan 
tes. 

2.7.Fertilizaci6~: 

··El criterio con respecto a la calidad de los crisantemos 
considera el diámetro de la flor, longitud del tallo y dureza 
o firmeza del mismo (6, 16). 

Los elementos nutritivos de origen inorgánico son indis
pensables para que las plantas se desarrollen adecuadamente e~ 
tos elementos interactúan y si uno es abundante o deficiente 
se altera su acción y tanto la calidad como la cantidad de plan 
tas se veran afectadas (3), 

2,7,1. Niveles de Nutrlcl6n~ 

El crisantemo inicia su crecimiento mucho más rápido s1 
la cantidad de nutrientes en el suelo no es demasiado alto¡ sin 
embargo una vez que las plantas se han establecido la aplicación 
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de fertilizantes en forma contfnua es esencial para su óptimo 
crecimiento (8), 

' Se ha comprobado que del 30 al 70% de la calidad de las co 
sechas florales se determina durante el desarrollo vegetativo 
del cultivo; por ello debe cuidarse que la planta tenga todos 
los elementos minerales esenciales (3). 

Para el crisantemo, aproximadamente el 90% de los fertili
zantes deben aplicarse antes de que alcance el 60% de su desa
rrollo (3, 8). 

La aplicaciOn de fertilizantes después de que empieza a to
mar color el boton floral hacen que exista una acumulación de 
fertilizantes, debido a que la planta en esta fase disminuye su 
capacidad de absorción y por consiguiente se ve afectado el ere 
cimiento del siguiente cultivo. 

En esta fase ya no es posible corregir deficiencias o con
tribui.r a que el cultivo sea sano y vigoroso, por lo que en esta 
fase no es recomendable la fertilización (8). 

La planta misma es la mejor gufa para indicar los requeri
mientos nutricionales. 

2.7.2. Perfodos Crtticos: 

Existen tres perTodos durante el crecimiento del crisantemo 
en los cuales se requieren niveles 6ptimos de nutrfci6n y para 
asegurar buenos r-esultados los fertilizantes dehen ser aplicados 
con tiempo; estos son (8). 

l. Antes del pellizco, para asegurar suficientes nutrimentos 
para que los nuevos brotes surjan como consecuencia de la elimin! 
ción de la parte apical. 

2. Antes de comenzar el fotoperfodo inductivo o las aplica
ciones del manteado; para asegurar suficientes nutrimentos para 
la iniciación y desarrollo de la yema. 

3. Antes de la expresión del color o poco después de que la 
yema séa visible; para el elongamiento de la flor y desarrollo 
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del color. 

2.7.3. Nitrdgeno. 

Lunk y Kofranek encontraron que los requisitos de nitróge
no para los crisantemos son relativamente altos (14, 21, 24), 
pero no debe ser aplicado durante el periodo de baja intensidad 
luminosa y temperatura, dado que la actividad de los microorga
nismos que r.onvierten y ponen en disponibilidad los nutrimentos 
se ve reducida y con la llegada de la época de una mayor inten
sidad luminosa y temperatura se puede crear un exceso tóxico a 
la planta (8). 

El mantenimiento de niveles altos de nitrógeno durante las 
primeras siete semanas de crecimiento es muv imoortante en el 
crisantemo (14. 24). 

Las olantas necesitan entre otros nutrimentos al nitróoeno 
oues es el comoonente orincioal de las oroteinas moleculas oroá 
nicas básicas oara el crecimiento. El crisantemo reoufere más 
nitróoeno durante la etaoa de crecimiento veoetativo oue en la 
etaoa de crecimiento reoroductivo (12). 

Los descubrimientos de Lunk v Kofranek mostraron oue la ca-
1 idad de las olantas v flores oroducidas fué ideal cuando las 
olantas fueron fertilizadas a orincioio de su ciclo veoetativo 
(14, 24). 

Cuando se aoreqan. dosis elevadas de ferti.lizantes nitroqen~ 
dos tales como amonio. o urea pueden llegar a causar toxicidad a 
las plantas de crisantemo, ocasionando la reducción en la calidad 
notable pór un rápido amarillamiento del follaje y la subsecuen
te deterioración, antes del corte, durante el embarque o la come~ 
cialización as~ como por la aparición de manchas negro grisáceas 
sobre las hojas de los nuevos retoños antes de la formación de la 
yema floral (8). 

Con cantidades excesivas de nitrógeno la floración puede ser 
retardada (10, 12, 21) y el crecimiento vegetativo excesivo apar~ 
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ciendo grandes hojas verde-oscuras y tallos más largos (12). 

A niveles de 400 ppm. de nitrógeno se redujeron drástica
mente tanto la calidad como la cantidad de flor (10). 

En el crisantemo un exceso de nitrógeno perjudica a la flor 
reduciendo su tamaño (10), también puede dañar las rafees ocaci~ 
nando incluso el cese de su crecimiento, hasta que la situación 
se corr1Ja. Cuando esto sucede disminuye la absorción tanto de 
agua como de minerales (12). 

Si se presentan diferencias de nitrógeno durante la prime
ra etapa de crecimiento, las aplicaciones posteriores no mejor~ 
~an la calidad de la flor (12, 24}. 

Es conveniente mantener niveles bajos de nitrógeno en la zo
na de las ra,ces en las ültimas dos o tres semanas (14}. 

El suministro de nitrógeno es crítico en las etapas tempra
nas del crecimiento vegetativo, pues es necesario proporcionar 
suficiente nitrógeno para promover un crecimiento vegetativo ac
tivo, pero no demasiado pues el desarrollo de la raiz sería im
perfecto (12). 

El nitrógeno es requerido durante el crecimiento de las 
ratees, pero no durante su iniciación (25). 

A menor cantidad de nitrógeno mayor diámetro de la flor 
(7, 15). 

2.7.4. Potasio. 

Se ha demostrado que los crisantemos tienen requerimientos 
altos de potasio {14, 21, 24), y que una deficiencia de este 
elemento provoca un retraso en la floración (21). Los proble
mas de follaje y falta de color en la floración de los crisant~ 
mos est§n asociados con un bajo rango de potasio (21), además 
se ha comprobado que: 
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l. Al aumentar los niveles de potasio la planta florece 
en menos dfas tlO). 

2. El potasio en algunas variedades aumenta la intensi
dad del clolor (6, 21). 

3. A mayor cantidad de potasio mayor diámetro de flor y 

mayor longitud del tallo, y a menor cantidad de pota
sio menor diámetro de flor (6, 10). 

2.7.5. S1ntomas de deficiencia y excesos nutricionales en 
el crisantemo (3, 4, 12), 

Nitrógeno: 
Importancia.- Grandes requerimientos~en los primeros echen 

ta dfas, pues es básico para el crecimiento del follaje y la c~ 
loración de la planta. 

Deficiencias .- Hojas pequeñas verde-amarillentas, tallos 
cortos, sistema radicular mal desarrollado. 

Excesos.- La planta crece demasiado y se retarda la flo 
ración decrece la calidad y se incrementa la botrytis, dismi
nuye la incorporación del fósforo y boro. 

Potasio: 

Importancia.- Se necesita en cantidades considerable al 
igual que el nitrógeno, pues es necesario para la síntesis de 
carboh1dratos, transferencia de almidón, desarrollo del folla
je y tallo. 

Deficiencias.- Tallo delgado y frágil, amarillamiento en 
los bordes de las hojas viejas que se va corriendo hacia el 
centro hasta volverse necrótico café-rojizo, favorece el ata
que de enfermedades por hongos. 

Excesos.- Tardan en crecer tallos y hojas y por lo tanto 
la madurez de la planta. Stntomas de deficiencia de magnesio 
y boro. 



3. MATERIALES Y METODOS. 

3.1. Descripción del area de estudio. 

3.1.1. Localización: 

Tezcoco se localiza en la parte centro Oriente del Estado 
de México casi inmediatamente al Este del Distrito Federal. 

14. 

La ciudad de Tezcoco se ubica a los 19° 30' 52" de Latitud 
Norte y a los 98° 5¿• 57" de longitud Oeste del meridtano de 
Greenwich y a 2353 msnm. 

3.1.2. Suelos. 

Los suelos son profundos. presentan un horizonte superfi
cial con texturas medias y colores pardos. A medida que se pr~ 

fundiza aumenta el contenido de arcilla y el desarrollo de la 
estructura y, finalmente. se presenta un horizonte con texturas 
gruesas. 

Estos suelos tienen un horizonte superficial de 15 a 30 cm. 
de espesor, migajón arenoso o franco, pardo, seguido por otro 
de 20 a 30 cm de espesor, migajón arcillo arenoso y pardo oscu
ro. Posteriormente se encuentra un horizonte de 50 a 100 cm. de 
espesor, migajón arenoso o arena migajonosa, pardo gris. 

Estos suelos tienen alta capacidad de retención de humedad, 
medianamente ricos en materia orgánica, reacción alcalina, altos 
contenidos de sales y mal drenaje. 

En estos suelos se esperarfan respuestas moderadas a las 
aplicaciones de fertilizantes y/o materia orgánica. Su uso es
ta limitadofundamentalmente por las altas concentraciones de so
dio en los horizontes superficiales y por el suelo mal drenado. 
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3.1.3. Clima. 

Según los datos tomados de E. García (1968) y por la est~ 
ción meteorológica instalada en Tezcoco y operada por la Secre
taria de Agricultura y Recursos Hidráulicos el clima es C{W 1), 
{W)b, (,)g clima templado semiseco con precipitación media anual 
de 600 mm, temperatura media anual entre los 12° y iaºc, régimen 
de 1 luvias en verano, en invierno 1 lueve menos del 5% del total 
anual y con oscilación de la temperatura media anual entre 5° y 

1ºc. 

3.2. Diseño Experimental y Tratamientos. 

Se diseño un experimento completamente al azar con 4 repe
ticiones, el diseño de tratamientos obedece a un arreglo facto
rial 4 x 4 mismo que se ilustra en la tabla l. 

3.3. Desarrollo Experimental. 

El experimento se llevó a cabo durante el ciclo invierno
primavera de 1984, en un invernadero rústico ubicado en Tezco
co, Estado de México. 

La variedad utilizada fué Indianápolis Simple que es la 
más .comercial de grandes flores. 

El 8 de marzo se transplantaron 2000 esquejes de aproxim! 
damente 10 cm de altura de una misma variedad para los 16 ·trata 
mientas. 

Las plantas se regaron diariamente durante la primera sem! 
na y para las semanas posteriores los riegos se hicieron cada 
dos o tres días según lo fué requiriendo la planta. 

La fertilización se efectuó cada semana (intervalos de 7 · 
días), como fuente de nitrógeno se utilizó Urea y para Potasio 
se utilizó Cloruro de Potasio. 
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Se aplicó Super fosfato de calcio simple en todos los trat~ 

mientos como fuente de fósforo en la preparación del suelo, 

Los fertilizantes (N-K) se disolvieron ~n el agua y se apli
caron con el r1ego, 

Las plantas fueron sometidas a luz artificial durante 30 
días después del transplante para complementar su fotoperfodo 
de 13.5 horas, 

Durante el desarrollo del experimento se tomaron en 8 fe
chas del 29 de abril al 28 de junio, los siguientes datos: lo~ 

gitud del tallo, tomando la medida desde la base de1 tallo a 
la base del capítulo, diámetro de la flor la cual se midió cuan 
do la flor se presentaba para la venta comercial á los 108 días. 

Los valores registrados fueron analizados por medio del ana 
lisis de varianza así como las diferencias significativas de las 
medias utilizando el método de Tukey. 
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TABLA No. l.~ DISEÑO DE TRATAMIENTOS, DOSIS DE N ITROGENO Y POT~ 
SIO EN DIFERENTES COMBINACIONES, 
(Gramos/30m 2/200 Lts, de agua}. 

·-¡¡r- ------ - -- -·· K 
Tratamientos Gramos/3Dm 2 Gramos/30m2 

1 300 100 
2 300 250 
3 300 350 
4 300 450 
5 400 100 
6 400 250 
7 400 350 
8 400 450 
9 500 100 

10 500 250 
11 500 350 
12 500 450 
13 600 100 
14 600 250 
15 600 350 
16 600 450 
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4, RESULTADOS EXPERIMENTALES 

4,1, Diámetro de la flor, 

En la tabla 2 se muestra la comparación de medias de los 
16 tratamfentos, 'en la que se observa que a mayor cantidad de 
nitrógeno y menor cantidad de potasio el di4metro de la flor 
fuª menor, y los diámetros más grandes fuª con dosis de 400 
gr. de nitrógeno o más no importando la dosificación de pot! 
sio, asf como las dosis de 350 gr. de potasio o más no fmpor 
tanda las dosis de nitrógeno. 

Para determinar con más detalle la influencia de nitr6-
geno y potasio en el diámetro de la flor, se hizo el análisis 
estadfstico (tabla 3), encontrándose diferencia significati
va en los tratamientos, asf como para l~s efectos de nitróge
no y potasio pero no as1 en la interacción de nitrógeno y po~ 

tasio, 



.-; . ., 
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TABLA No, 2,~ COMPARACION DE MEDIAS DEL DIAMETRO DE LA FLOR 
(CM} A LOS 108 DIAS DESPUES DEL TRANSPLANTE -
CON LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS, 

N K 100 250. 350 450 

300 18.75 18.50 19.75 18.75 

400 Í8,50 18.25 19.75 18,75 

500 17,25 17,25 18,75 17.00 

600 15.25 18,75 19.00 19.00 
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TABLA No. 3.- CUADRO DE ANALISIS DE VARIANZA DEL DIAMETRO DE LA 

FLOR A LA DECIMA SEMANA DESPUES DEL TRANSPLANTE. 

F. V. G.L. s. e. Fo P(F=fo) 

(T) Tratamientos 15 77.109 l. 95 0.0404 
( N) Nitrógeno 3 24.797 3.14 0.0336 
( K) Potasio 3 23.049 3.05 0.0375 
( N x K) Interacción 9 28.266 1.19 0.3206 
[.,·r1r (A) 48 126.250 CME = 2.630 
Total '63 203.362 

En vista de la diferencia significativa para tratamientos 
se hizo una comparación de medias por el método de Tukey al 5% 
de significancia. En la tabla 4 se muestra la agrupación de 
medias de tratamientos en donde es posible observar dos grupos 
de tratamientos, siendo significativamente diferentes los tra
tamientos 9 y 10 contra el tratamiento 4 mismas que contienen 
300 gr. de N y 350 gr. de K, 400 gr. de nitrógeno y 350 gr. de 
potasio, 600 gr. de N y 100 gr. de K respectivamente. 



21. 

TABLA No. 4. AGRUPACION DE MEDIAS PARA LOS TRATAMIENTOS AL CON-
SIDERAR EL DIAMETRO DE LA FLOR POP EL METODO DE -
TUKEY C.M.E.=2.630 gl. E=48 DHS=4.142 a=0.05 

D o s l s MEDIA 
TRATAMIENTO N K (cm) 

9 300 350 19.75 A 
10 400 350 19.75 A 
16 600 450 19.00 A B 
12 600 350 19.00 A B 
14 400 450 18.75 A B 
13 300 450 18.75 A B 
a 600 250 18.75 A B 
1 300 100 18.75 A B 
2 400 100 18.50 A B 
5 300 250 18.50 A B 

11 500 350 18.25 A B 
G 400 250 18.25 A B 
7 500 250 17.25 A B 
3 500 100 17.25 A B 

15 500 450 17.0Q A B 
4 600 100 15.25 B 

Tratamientos c6n la misma letra son estad1sticarnente 
iguales al nivel de significancfa dado. 
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Al desco•poner la variabilidad atribuida a tratamientos en 
efectos principales e interacciones es posible ver, que de acuer 
do al an41isis de varianza de la tabla 3, que los efectos prin
cipales son significativos al SS y la fnteracc16n entre nitr6-
geno y potasio no lo es. 

Al obtener la prueba de separaci6n de medias por el método 
de Tukey al 51 de significancia para el potasio mismo que se 
muestra en la tabla 5, se observa que de acuerdo a lo descrito 
por los autores, a mayor cantidad de potasio mayor diámetro en 
la flor. Cabe señalar que lo anterior ocurre a manera genera
l izada no asi en la forma particular ya que la dosis de 350 gr. 
de K obtuvo Mayor diámetro que la dosis de 450 gr. lo que hace 
suponer un nivel de sensibilidad de rendimientos decrecientes 
en los valores de exploración (100, 250, 450, 350). 

Con respecto a las diferencias significativas de la dosis 
de nitrógeno (tabla 6) se muestra la comparación de medias por 
el método de Tukey al 5% de significancia con- respecto al di&
•etro de la flor, se observa que a menor cantidad de nitrógeno 
mayor diámetro de la flor, cabe mencionar también que est6 oc~ 
rre de manera generalizada no ast en forma particular ya que 
la dosis de 600 gr. de Nitrógeno obtuvo mayor diámetro que la 
dosis de 500 gr. de N, lo que hace suponer un nivel de sensi
bilidad de rendimientos ascendentes en los valores de explora
ción (300, 400, »OO, 500). 
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TABLA Ho. 5.- COMPARACIOH DE MEDIAS DEL DIAMETRO DE LA FLOR EN 
(CM) POR EL METODO DE TUKEY DE LAS DOSIS DE POTA 
SIO AL ~ 1 DE SIGNIFICANCIA. 

TRATAMIENTO MEDIA 
gr/K (cm) 

350 19.18 A 
450 18.37 A B 
250 18.18 A B 
100 17 .43 B 

TABLA No. 6.- COMPARAClON DE MEDIAS DEL DIAMETRO DE LA FLOR EN 
(CM)_ POR EL METODO DE TUKEY DE LAS DOSIS DE NITR~ 
GENO AL 5% DE SIGNIFICANCIA. 

TRATAiUENTO MEDIA 
gr/N lcml 

300 18.93 A 
400 18.81 A 
600 18.0!l. A 
500 17.43 A 

Tratamientos con la mfsma letra son estadísticamente iguales 
al nivel de significancf.a dado. 
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4.2. Longitud del Tallo. 

Esta variable al analizarse presentó efectos altamente sig
nificantes en lo que se refiere a los tratamientos; significan
cia atribuida, según el análisis de varianza de la tabla 7, al 
efecto del nitrógeno principalmente y de la interacción entre 
éste y el potasio. Lo anterior es as{ si consideramos ignorado 
el efecto que tiene el tiempo (semanas}¡ por lo que a éste se 
refiere. también presentó basta significancia estadística al -
considerarlo por si solo como al interactuar con el nitrógeno 
y potasio simultáneamente, es de aclarai que la interacción 
del tiempo con potas}o no resultó ser significativa. 

Por lo que respecta a los tratamientos es de observar que 
éstos. según se asienta en la tabla 8 quedaron arreglados en 
7 grupos donde sobre salen los primeros 8, que en la regulari
dad coinciden con las dosis iniciales de nitrógeno (300 y 400 
gr). en tanto qué con el potasio se presentan las cuatro dosis 
ensayadas. 
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TABLA No.7.- CUADRO DE ANALISIS DE VARIANZA DE LA LONGITUD 
DEL TALLO DE LA TERCERA SEMANA A LA DECIMA SK 
MANA DESPUES DE PLANTADO EN DIFERENTES TRATA
MIENTOS DE FERTILIZACION. 

FUENTE DE VA GRADOS DE SUMA DE VALOR 
RIACION LIBERTAD CUADRADOS Fo P(Fo=f) 

(T) TRATAMIENTOS 15 43009.15625 19.36 22E-16 
{N) NITROGENO 3 28998.48437 65.27 58E-18 
{ K) POTASIO 3 869.40626 l. 96 0.1331 
{NxK)INTERACCION 9 13141.26563 9.86 23E-9 
ERROR (A) 48 7108.31250 CME(A)=148.08984 
(S) SEMANA 7 109558.93750 1678.96 !E-70 
(SxT)INTERACCION 105 2891.62500 2.95 60E-15 
{NxS) 21 1351. 42187 6.90 14E-17 
( KxS) 21 193.50000 0.99 0.4771 
(NxKxS) 63 1346.70313 2.29 124E-8 
ERROR (B) 336 3132 .18750 CME(B)=9.32199 
TOTAL 511 165700. 21875 

---·- ~·-·----



26. 

TABLA No. 8.- AGRUPACION DE MEDIAS DE LOS TRATAMIENTOS AL CON-
SIDERAR LA LONGITUD DEL TALLO POR EL ME TODO DE 
TUKEY CME=l48.09 GL-48 DHS=4.05 cm ll=0.05 

. DOSIS (gr/30m2) 
M1~fu~ TRATAMIENTO N K 

5 400 100 83.31 A 
7 4<10 350 79.65 A B 

2 300 250 79.34 A B 

8 400 450 79.28 A B 

6 400 250 78.81 A B 

1 300 100 78.34 A B 

3 300 350 76.28 A B e 
10 500 250 . 74. 65 B C D 
12 500 450 71. 71 B e D E 
9 500 100 10 .·28 B C D E 

15 600 350 65.37 e D E F 
16 600 450 63.90 D E F 
11 500 350 63.68 D E F 
4 300 450 61.28 E F 

13 600 100 58.75 F G 
14 600 250 50.00 

Las medias de los tratamientos unidas por la misma letra 
son estadfsticamente iguales. 

G 
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A propósito de ahondar más en el comportamiento del nitró
geno se presenta la tabla 9, donde se observa que las diferen
cias significativas encontradas son entre la dosis de 400 gr. 
con las restantes y las de 300 y 500 gr. con la de 600, lo que 
indica una tendencia de comportamiento cuadrático; como se pu~ 
de observar en la figura No. 1, donde la longitud promedio del 
tallo alcanza su máximo con la dosis de 400 gr. de nitrógeno 
decreciendo esta variable a medida que la cantidad de nitróge
no aplicado se incrementa. 

TABLA No. 9.- PRUEBA DE RANGO MULTI~LE DE TUKEY PARA NITROGENO 
. t 

a =O.OS, G.L.=48, CME=148.09 DHS=4.05 cm 

DOSIS DE N. ALTURA 
(gr/30m2) PROMEDIO (cm) 

400 80.27 A 
. ·- ·- - . ··----·· 300 73.80 B 

!:fa: • .,. .••. 
-·l·~·· ·--_.,,., .... _._ 

500 70.09 B 

600 59.51 e 

Promedios unidos por la mtsma letra se consideran estadt! 
ticamente iguales. 

~-.:· .· 
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FIGURA No. l.- LINEA DE TENDENCIA QUE MUESTRA EL EFEC1ú ..:~ FU< 

TlLIZACION DE NITROGEHO SOBRE LA LJHG!Tu~ u~~ T~ 

LONG. 
(cm) 

90 
80 

70 
60 

50 

LLO. 

300 400 500 600 gr. N 

FIGURA No. 2.- LINEA DE TENDENCIA QUE MUESTRA EL EFECTO DE FER 
TILIZACIOH DE POTASIO SOBRE LA LONGITUD DEL TA-

LLO. 

LONG. 90 
(cm) 

ªº 
70 

60 

50 

1 
100 250 350 450 gr.~ 



29. 

Por 1 o que a 1 potasio se refiere, ignorando e 1 efecto del 
nitrógeno, en la tabla 10 se aprecia que 'éste nutriente no ejer:_ 
ce influencia en la longitud del tallo, que pueda considerarse 
estadfsticamente significativa para las dosis ensayadas (ver 
F 1 g u.ra 2). 

TABLA No. 10.- PRUEBA DE RANGO MULTIPLE DE TUKEY PARA POTASIO 
a =O. 05 GL=48 CME= 148.09 DHS= 4.05 cm 

DOSIS DE· K ALTURA 
(gr/30m2) PROMEDIO (cm) 

100 72.67 A 
. 350 71. 25 A 

250 70. 70 . A 
450 69,0~ A 

Promedios unidos por la misma letra se consideran esta
dfsticamente iguales. 
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En lo relativo a la interacción del nitrógeno con potasio 
en la Figura 3 se aprecia, en la regularidad que a mayor canti 
dad de nitrógeno y cualquier dosis de potasio ensayadas, la lo~ 

gitud del tallo principal decrece. Siendo mayores las longitu
des promedio para los tratamientos ensayados con las dosis de 
400 gr de nitrógeno y cuales quiera de las dosis ensayadas de 
potasio, sobresaliendo entre estas la de 100 gr. Un hecho ob
servado relevante en esta dosis de potasio es que al incremen
tar el nitrógeno la longitud decrece rápidamente en tanto que 
con la dosis extrema de potasio, que corresponde a 450 gr, la 
longitud del tallo aJ pasar de 400 a 600 gr. de nitrógeno de
crece con menor celeridad. 

Otro aspecto general a observar, es que las longitudes 
promedio mayores, se presentan y agrupan, según prueba de Tukey 
de la tabla 8 en las dosis de 300 y 400 gr de nitrógeno y cua
les quiera de las ensayadas para potasio, excepto la de 450 gr 
de potasio, agrupandose esta última con las longitudes menores 
encontradas que corresponden a las de 600 gr de nitrógeno con 
cuales quiera de las dosis ensayadas con potasio. 

En cuanto al tiempo y según se muestra en la tabla 11 en 
las primeras 4 semanas 1os incrementos logrados por el tallo 
son estad1sticamente significativos sobre pasando por mucho a 
la diferencia minima significativa que es de 1.64 cm. y a las 
Qltimas 4 semaqas se agrupan de 3 formas lo que significa que 
los incrementos disminuyen tal y como era de esperarse puesto 
que esta proxima la etapa de maduración. 
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FIGURA No. 3.-LINEA DE TENDENCIA QUE MUESTRA EL EFECTO DE FER
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TABLA 11.- AGRUPACTON DE MEDIAS DF. LAS SEMANAS AL CONSIDERAR 
LA LONGITUD DEL TALLO POR EL METODO DE TUKEY. 

a= 0.05 CME= 148.09 GL=48 DHS= 1.64 cm 

ALTURA 
SEMANAS PROMEDIO {cm) 

a 83.62 A 
7 82.40 A B 
6 81.01 e B 
5 79.56 e 
4 77.03 o 
3 68.84 E 
2 54.31 F 

1 40.51 G 

Las medias de las semanas unidas por la misma letra son 
estadfsticamente iguales. 

En la figuara 4 se presenta el efecto del nitr6geno a tr! 
vés del perfodo estudiado donde cabe señalar que los increme~ 
tos en la longitud promedio para una dosis dada se mantuvieron 
asint6ticamente. siendo el más relevante el de 400 gr y el que 
aport6 menor crecimiento el de 600 gr. hecho que reafirma lo 
anteriormente descrito. Es prudente señalar que las curvas de 
crecimiento en el perfodo de estudio no presentan en él. un 
punto m&ximo a;int6tico. a pesar de que se observa por los in
crementos presentados. su vecindad. 

En la figura 5 se presentan las curvas de crecimiento te
niendo para la longitud del tallo floral sometido a las dife
rentes dosis de potasio, mismas que no presentan distancias 
que puedan considerarse significativas para cada una de las 
semanas. 
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FIGURA No. 4.- LINEA DE TENDENCIA QUE MUESTRA EL EFECTO DE 
FERTILIZACION DE NITROGENO CON EL TIEMPO (Sf 
MANAS) SOBRE LA LONGITUD DEL TALLO. 
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FIGURA No. 5.- LINEA DE TENDENCIA QUE MUESTRA EL EFECTO DE FE~ 

TILIZACION DE POTASIO CON EL TIEMPO (SEMANAS) 
SOBRE LA LONGITUD DEL TALLO. 
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4.3. Ciclo Vegetativo. 

En los datos tomados se observa que hubo diferencia con 
respecto a los días a floración, ya que algunos diámetros de 
las flores se pudieron medir entre los 99 y 108 días lo que 
da una diferencia de 10 días. 

En la tabla 12 se observa que los tratamientos más pre
coces que son de 99 días fueron de 250 gr. de potasio con 
las dosis ensayadas de 400, 500 y 600 gr. de nitrógeno res
pectivamente, y, la de 350 gr. de potasio con 300 gr. de ni
trógeno. Los tratamientos más tardíos fueron con las dosis 
de 100 gr. de potasio con 300 y 600 gr de nitrógeno, 500 gr. 
de nitrógeno con 350 gr. de potasio y 450 gr. de potasio con 
300 y 400 gr. de nitrógeno. 



TABLA No. 12.- NUMERO DE DIAS DEL TRANSPLANTE HASTA LA TOMA1 
DE DIAMETROS DE LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS' 
CON N y K. 

K gr/30m 2 
N gr/30m2 100 250 350 450 X K 

300 108 104 99 108 104.75 

400 104 99 104 108 103.75 

500 104 99 108 104 103.75 

600 108 99 104 104 103.75 

X" N 106 100.25 103.75 106 
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37. 
DISCUSION 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede enumerar 
una serie de interrelaciones importantes entre la fertiliza
ción, diámetro de la flor, longitud del tallo y número de 
días a floración. 

Diámetro de la flor. 

De acuerdo a los datos analizados (tabla 2, figura 6) a 
los 108 días se observó que con la mayor cantidad de nitróg~ 

no y la menor cantidad de potasio, el diámetro de la flor 
fué menor; para las dosis de 250, 350, 450 de potasio, el co!!!_ 
portamiento fué similar en su tendencia. Se observa que las 
dosis con mayor diámetro de la flor son la de 350 gr. de pot~ 
sic con 300 y 400 gr. de nitrógeno. Estos resultados coinci
den con García Alvarez (7) quien encontró tendencias similares 
a las que se presentan en este experimento, los resultados no 
son los mismos ya que Garc1a Alvarez trabajó con variedades de 
flores grandes dejando 3 flores por tallo y un rango de ferti
lización de O - 90 kg/ha de potasio y un rango de O - 300Kg/ha 
de nitrógeno, mientras que en este experimento se trabajo con 
1a variedad de flores grandes dejando una solo flor por tallo, 
y se trabajó con una fertilización de potasio dentro del rango 
de 33 - 150 Kg/ha y una fertilización de nitrógeno de 100 -
200 Kg/ha. 

Se ob'serva también (tabla 5, figura 7) que al incrementar 
el potasio de 100 hasta 350 gr, ignorando el efecto de nitró
geno, el diámetro de la flor aumenta alcanzando su máximo en 
este último, para disminuir sucesivamente a incremento de .ma
yores de potasio, estos resultados coinciden con García Alva
rez (7) que encontró tendencias similares . 
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FIGURA No. 6.- LINEA DE TENDENCIA QUE MUESTRA EL EFECTO DE FER 
TILIZACION DE NITROGENO Y POTASIO SOBRE EL DIA
METRO DE LA FLOR. 
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En los tratamientos con nitrógeno, ignorando el efecto del 
potasio, se encontró que a menor cantidad de nitrógeno mayor 
diámetro de la flor (tabla 6, figura 8) esto es a medida que 
incrementamos el nitrógeno de 300 hasta 500 gr. el diámetro 
disminuye paulatinamente alcanzando el menor diámetro en la 
dosis de 500 y de ahf el diámetro se incrementa a medida q~e 
se aumenta la dosis de nitrógeno. 

Se nota en estas dos gráficas una relación cuadrática en 
donde la del potasio es hacia abajo y la del nitrógeno es 
hacia arriba, estos resultados coinciden con Smith T.C. and 
Joiner que encontraron tendencias similares, los resultados 
no fueron iguales, ya que estos utilizaron la variedad de Po~ 

pón y una fertilización de nitrógeno y potasio con un rango 
de 50, 100, 200 y 400 ppm, mientras que en este experimento 
se trabajo como se menciono anteriormente. 

Longitud del tallo. 

En los puntos de exploración ensayados para nitrógeno y 
potasio, encontramos que a mayor cantidad de nitrógeno con 
cualquiera de las dosis de potasio la longitud del tallo mue~ 
tra una tendencia cuadrática obteniéndose sus máximos para la 
dosis de 400 gr. (figura 3} los resultados no coinciden con 
los autores, ya que ellos encontraron en sus experimentos que 
a menor cantidad de nitrógeno y mayor cantidad de potasio la 
longitud del tallo es mayor, pudiera ser por que ellos utili
zaron variedades diferentes a las de nuestro experimento, así 
como a sus rangos de fertilización y el número de tallos por 
planta. 

Con respecto a los tratamientos con potasio, ignorando el 
efecto del nitrógeno, se encentro poca variación en la longi
tud del tallo (tabla 10 figura 2} los resultados son distintos 
a los reportados por los autores, ellos registran que a mayor 
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FIGURA No. 7.- LINEA DE TENDENCIA QUE MUESTRA EL EFECTO DE FER 
TILIZACION DE POTASIO SOBRE EL DIAMETRO DE LA -
FLOR. 
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FIGURA No. 8.- LINEA DE TENDENCIA QUE.MUESTRA EL EFECTO DE FER 
TILIZACION DE NITROGENO SOBRE EL OIAMETRO DE LA 
FLOR. 
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cantidad de potasio mayor longitud del tallo (6. 10 y 7). 

Al considerar el efecto del nitrógeno. ignorando el efe!:_ 
to del potasio. la tendencia es cuadrática teniendo un máximo 
para la longitud del tallo en la dosis aplicada de 400 gr. 
Los resultados coinciden con Smith T.S. and Joiner J.N. (21). 
que encontraron tendencias similares a las de este experimen
to. 

De acuerdo con los datos analizados (tabla 12 se observo 
que a mayor cantidad de nitrógeno y menor cantidad de pota
sio se retardo la floración. estos resultados coinciden con 
Jasper and Smith (10), Laurie (12) y Smith and Joiner (21). 
que encontraron tendencias similares a las reportadas en es
te experimento. 
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones que se tienen a los 108 dfas se pueden 
considerar en 3 aspectos con respecto al diámetro de la flor: 

l. Se encontró que hay una relación cuadrática entre el 
diámetro de la flor y la fertilización con potasio, es decir 
que a medida que incrementamos este elemento aumenta el diá
metro de la flor ~1 cual llega hasta un punto máximo (350 gr. 
K) y de ahf su tendencia es a disminuir. 

2. Existe una relación también cuadrática para el nitró
geno pero en forma inversa a la de potasio ya que al ir incr~ 
mentando este elemento el diámetro de la flor disminuye (500 

gr. N) y al incrementar vuelve a ir aumentando el diámetro. 

3. En la interacción de nitrógeno y potasio existe una 
relación cuadrática en la que se tiene que al ir aumentando 
el nitrógeno con cualquiera de las dosis ensayadas de pota
sio, excepto la de 100 gr. de K, el diámetro va decreciendo 
hasta llegar al punto de inflexión, a partir del cual al in
crementar el nitrógeno tienden a aumentar los diámetros. 

En cuanto a la longitud del tallo podemos concluir: 

l. Cuando hay un exceso de nitrógeno la longitud es menor, 
debido a que pu,ede dañar las rafees ocasionando incluso el 
cese de su crecim~ento. 

2. En los ~ratamientos con potasio, ignorando al nitróge
no, hay poca variación en la longitud .va q11e este elemento no 
es significativo para la longitud. 

3. Existe una relación cuadrática para el nitrógeno tenien 
do la longitud m!xima en el punto 400 gr. de ahf que se aumen
te o disminuya este elemento la longitud decrece. 
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En relación al ciclo vegetativo conclufmos: 

Con los tratamientos de nitrógeno ignorando el potasio, hay 
una tendencia igual para las dosis de 400, 500 y 600 gr. por 
que a menor cantidad de nitrógeno menor número de dtas a flora 
ci 6n. 

En los tratamientos de potasio ignorando el nitrógeno, hay 
una relación cuadrática en donde el tratamiento más precoz fué 
con la dosis de 250 gr. y de aquí al aumentar o disminuir las 
dosis de potasio, los tratamientos son más tardíos. 

A mayor cantidad de nitrógeno el diámetro de la flor es 
menor, la longitud del tallo es menor y los dfas a floración 
son iguales. 

A mayor cantidad de potasio mayor diámetro de la flor, la 
longitud del tallo es constante y se retarda la floración. 

A menor cantidad de nitrógeno y mayor cantidad de potasio 
diámetros grandes, tallos cortos y se retarda la floración. 

A menor cantidad de nitrógeno y menor cantidad de potasio 
diámetros medianos o grandes, tallos grandes y se retarda la 
flQración. 

Casi todas las relaciones en el experimento son cuadráti
cas y las dosis óptimas oscilan en torno a las siquientes: 

350 qr. K. con 300 y 400 Qr. de N. para el diámetro de la 
flor, 100 !-Jr. K. con 400 gr. de N. para la lonqitud del tallo, 
250 gr. K. con 400, 500, 600 gr. de N. para tener tratamientos 
precoces. 

Para reafirmar lo anterior, el nitr6Reno al actuar sobre 
la lonqitud del tallo representa una parábola que abre hacia 
abajo teniendo como vértice la dosis de 400 qr. y en el diá
metro de la flor una parábola que abre hacia arriba cuyo ver
tice oscila en la dosis de 500 gr. en tanto que su ciclo veg! 
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tativo se mantiene en la misma magnitud de orden; en tanto que 
el potasio en la longitud del tallo mantiene la misma magnitud 
de orden. esto es, no hay variación significante, no asf en 
lo referente al diimetro, cuyo comportamiento también obedece 
a una parábola que abre hacia abajo con vértice ubicado en la 
vecindad de 350 gr. elongando de forma inversa al ciclo vege
tativo. 
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RECOMENDACIONES 

En virtud de que en Tezcoco existen un gran número de 
Productores que se dedican al cultivo del crisantemo en con
diciones de invernadero, y en el cual en México hasta el 
momento existe poca o nula información relacionada con el 
incremento de la producción en cuanto a su calidad. El pre
sente trabajo puede ser utilizado como punto de partida para 
iniciar una serie de investigaciones o proyectos al respecto, 
debido a que en este trabajo se han manejado algunas variables 
de suma importancia para obtener su calidad, aunque no son t~ 

das las posibles, aún faltando incursionar con estas mismas 
dosis de fertilización, la resistencia del tallo, la durabi 
1 i dad de la flor después del corte, etc. 

Cabe mencionar que mucho de la calidad de la flor tarnmén 
se debe a la influencia que ejercen diversos organismos así 
tenernos a las enfermedades y plagas, que no solo disminuyen 
la calidaa sino inclusive la cantidad, seria recomendable -
que se hiciera mayor investigación al respecto ya que no po
dernos ó debernos olvidar que gran parte de los campesinos de 
Tezcoco se dedican a este cultivo. 
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