
',.'. 

UNIHRSIDAD NAEIOUI/ !ETOHIA 
DI lllX O 

PIOllUCCION llli NOCHEBUENA (Euph1rhi1 •ulcherrima) 
V.\llliDAD GUTllllil UIY, BAJO CONDICIONES .DI 
INVlilN.\DliRO EN COAXUSCO, ESTADO Dll MEXICO. 

VNA.M, 

Tesis Profesional 
Q•e •n• ••tener el Titule •e 

INGBNll!IO AGllCOLA 

' r e 1 e • t a a 

PIDKllEO ANGBL SllEBBZ llOlALIS 
4LIJANDll LOZANO BlllBI& 

Direct•r •• la teaia: lue. Greeeri• Arellan• 01t11 

llarzt Hit 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



INDICE 

l. INTRODUCCION ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

OBJETIVO ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2. ANTECEDENTES HISTORICOS •••••••••••••••••••••••••• 4 

3. CARACTERISTICAS DE IA ZONA DE ESTUDIO ••••••••••••• 

4. CLASIFICACION Y DESCR!PCION BOTANICA ••••••••••••• 

5. CARACTERISTICAS GENERALES DE IA PIANTA............ 11 

6. PROPAGACION. 

6.1 Producci6n de planta madre...................... 13 

6.1.l Programa para la producci6n de planta madre..... 14 

6.2 Propagaci6n de esqueje....................... 15 

6.2.l Programa para la producci6n de esqueje......... 16 

7. PRODUCCION DE FLOR EN MACETA PARA LA ESTACION --

NAVIDE~A......................................... 23 

8. FERTILIZACION. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 31 

9. APLICACION DE REGUIADORES DE CRECIMIENTO....... 36 

10. CARACTERISTICAS FISIOLOGICAS DE IA NOCHEBUENA. 

10.l Fotoperfodo.... •• • • • •• •• • • . • •• • • • • • • • • •• • • .• • 40 

10.2 Nitr6geno aprovechable........................ 42 

l O. 3 Efecto de deficiencia de molibdeno.... . • • • • • • • • • 42 

l O. 4 Erupción de l~tex. • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 3 

10. 5 Caída de hojas............................... 43 



1O.6 Brácteas quemadas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • 44 

1 O. 7 Doblado de tallos ••••••••••.••••• ,• , ••••• ·' ••• ·• ·•• 45 

11. PIAGAS Y ENFERMEDADES. 

11. l Prevenci6n y control de insectos• .. ·.·~.,'.'~:~ ... ~ . • . . • 46 

11.1.1 Hormigas ••••.•••••••••••••• ,. 46 

46 

11.1. 3 C6ccidos ••••••••••••••.•••••• ; ••.••••••.••• 47 

.11.1.4 Caracolesybabosas .•.........••.•. ~ ..••....• 47 

11.1. 5 Arai'la roja •••••••••••••••••• ·•••••••••••••••• 48 

11. l • 6 Mosquita blanca ••••••••••••••• , • • • • • • • • • . • • 48 

11.l.7 Gusanos •.......•••.••......•......•....... 49 

11. 2 Prevenct6n y control de enfermedades....... . . . • • SO 

11.2.l Rhtzoctonia solant • .•.•........••.....•...••. SO 

11. 2. 2 Pythium ultimum. • • • • • • • • . • . • . • • • • • • • • • • • • • • • 51 

11. 2. 3 Thielaviopsis basicola........ • • • • • • • • • • • • • • • 51 

11. 2.4 Botrytis cinerea...................... •• • • • • • 52 

11.2. 5 Rhizopus sp ••••••••••••••••••••••••••. ; ;; • • 52 

11.2.6 Corynebacterium poinsetiae •.•..• .-;. . • .•• . . . • 53 

11. 2. 7 Erwinte. corotovora ..•.•....... -~ .- ...... '...... 53 

11.3 Medidas de sanidad •••••••••.•••••• , .. : •••••••• 54 

12. DISCUSION •••••••••••••••••••••••• ;· •••.•••• .' •••••• 55 



13. CONCLUSION ••••••••••••••••• ; ......... ~ •••••••••••••• se 

14. emUOGRAFIA •••••••••••••••• ; ••• ~·: ••••••• ·;; •••••••• 61 

15. ANEXOS •• ••••••••••••• -•••• ; ••••• • ••••••••••••••• 65 



l. INTRODUCCION 

Dentro de la Horticultura Ornamental, se encuentra la producci6n de Noch.Q. 

buena, que es una especie originarla de las regiones montai'\osas húmedas 

de MAx.lco y América Central. En México se destacan como estados pcodu,g, 

tares, Morelos, MichoacAn, Jalisco, Puebla, Estado de México y Distrito 

Federal. 

Actualmente su cultivo se ha desarrollado ampliamente y con rapidAz en los 

E. U.A. asr como en los pa[ses N6rdlcos, Gran Bretana, Alemania, y Fran-

c la, por su interés decorativo basado en las br6cteas terminales que rodean 

las flores vivamente coloreadas. En los pa[ses antes mencionados se le d.a, 

nomina comunmente •Poinsettla•. 

La Nochebuena pertenece a la familia de las Euphorbiaceas, este género --

comprende de 700 a 1000 especies, ésta especie es slmbolo navidefto en lllll 

chas partes del mundo. Anonlmo (1985). 

Las temperaturas 6ptlmas para su desarrollo son de l S°C a 2 S°C. Aunque p~ 

den variar hasta 40°C dependiendo de la variedad cultivada. 

Se ha observado durante el desarrollo de esta planta que prospera mejor a -

una altura de 1200 m.s.n.m. hasta 2500 m. s.n.m. con una pluviometr(a que 

sobrepase los 700 mm. 

La propagact6n de Nochebuena en maceta se efectúa en empresas especlallzA 
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das. Se enraizan los esquejes de febrero a octubre con hojas de 5 a 10 cm. 

y mezclas de suelos ligeros y porosos. 

Su cultivo se pract!ca en invernadero y dura de 4 a 5 meses, desde la recep

c16n de los esquejes hasta la florac16n completa, ésta es de d!a corto y re-

quiere controlar su fotoper1odo para su floración. Anonlmo (1985). 



OBJETIVO 

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, para este trabajo se fi

J6 el siguiente objetivo: 

Contribuir medlainte la elaborac16n de un documento -

que contenga 1nformaci6n técnica, sobre el pr-oceso -

productlvo del cultivo de Nochebuena, y que de algu

na manera sirva como gu[!! para aquellos que deseen 

inlcll!lir o perfeccionar sus producciones comerciales -

en México. 
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2. ANTECEDENTES H!STORICOS 

La Nochebuena es s!mbolo navidef\o en muchas partes del mundo. Esta fue 

cultivada por los Aztecas en Máxico antes de la conquista, la planta es 11.A 

Uva de Taxco, Guerrero, fue nombrada Cuetlaxochltl por los indígenas .Ano

nlmo U978). 

Por su brillante color las flores fueron un stmbolo de pureza y apreciada por 

los reyes N etzahualcoyotl y Moctezuma, dado que su cultivo no se desarro

llaba en el Valle de México, tuvo que trasladarse de su lugar de origen. An.g 

nlmo (1978). 

Los ind(genas la utllizabein para extraer colorantes p(irpuras de sus hojas y 

el lltex se ut1llz6 como medicamento para controlar la fiebre. 

Alrededor del ano 1700, un grupo de religiosos franciscanos se asentaron -

cerca de Taxeo, Guerrero. Ellos empezaron a utilizar la flor en la fiesta de 

Santa Pesebre, una nativa proces16n, ésta costumbre fue descrita por Don -

Hememdo Ruiz de Alarc6n en su carta a su hermano en Es pafia Don Juan Ruiz 

de Alarc6n. 

Juan Balme. Bot&nico del mismo periodo mencion6 la planta en sus escritos, 

Al la describe con grandes hojas verdes y pequenas flores rodeadas por - -

br!cteas verdes que cambian a un color rojo brillante. Este botl!nico encon

tr6 la planta en el Valle de Cuernavaca. Ward. and Wellsted. (1980). 
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La Nochebuena fue introducida a los Estados Unidos en 1825 por Joel Robert 

Potnsett, quien sirvi6 como primer embajador en México, vlsit6 Taxco y -

traslad6 plantas a su casa al sur de Carolina, U.S.A. Ward and Wellsted. 

(1980). 

Después de construir su propio invernadero, ~l dlstribuy6 plantas a algunos 

jardines bot6.nicos y amigos horticultores, incluyendo a J ohn Bartram amigo 

de Filadelfia. Bartram proporclon6 plantas ei Robert Bulst, un enfermero --

quien fue el primero en vender la planta como Euphorbia Polnsettla. 

El nombre bot6nico fue dado por un taxonomlsta Alem6n en 1833 como ----

Eyphqrbto pulcheqtma. El nombre de Poinsettla fue adoptado por los pa[ses 

de habla inglesa, en honor a Polnsett, su introductor a los Estados Unidos. 

En 1902 Albert Ecke, alem&n llegado a E, U.A., en el Estado de California 

Inicia el cultivo de la Nochebuena dirigida principalmente al mercado de -

flor fresca. Para el an.o de 1919 surgen las primeras variedades comercia

les obtenidas por Paul Ecke. 

En 1964 Paul Mlkkelsen antiguo colaborador de Paul Ecke también produce 

sus propias variedades comerciales en dilerentes colores. 

En Europa al interés del cultivo de la Nochebuena se orlgina en los aftas -

sesentas _obteniendo las primeras variedades en el ano de 1964 por Annette 

H<19g, en Noruega. Ward and Wellsted. (1980). 
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3, CARl\CTERISTICAS DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Coaxusco es una comunidad que pertenece al municipio de Ixtapan de la -

Sal Estado de México. 

Se encuentra ubicado a los 18°41 1 de latitud norte y a los 99°38' de longitud 

occidental, con una altitud de 1650 m.s.n.m. 

Cuenta con una extensi6n territorial de l km2 ., y colinda al norte con la co

munidad del Mes6n Estado de México. 

Al sur con la comunidad de la Concepción Estado de Guerrero. 

Al este con la comunidad de San José de los Amates, Estado de México. 

Al oeste con la barranca de MaÚnaltenango, Estado de México. 

La zona de estudio es un valle plano con pocos accidentes topogr6.ficos que 

van del 5 al 15% de pendiente, estS. rodeado de elevaciones montaf\osas y b11, 

rrancas ¡refundas que llegan hasta 600 metros de profundidad, entre ellas -

se localiza la barranca de Coaxusco y MaUnaltenango por las que corren r!os 

del mismo nombre. 

Coaxusco cuenta con un clima subtropical, con una temperatura media anual 

de 25°C y una media m!xlma de 33ºC y una media m[nlma de 6°C. 

El periodo de lluvias comprende por lo general de mayo a octubre, siendo --
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abundantes y tormentosas en los meses de junio y septiembre, registrando 

una preclpltacl6n media anual de 800 mm. 
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4. CIASIFICACION Y DESCRIPCION BOTANICA 

NOMBRE COMUN: Nochebuena, Poinsettia, Flor de Pascua, Es

trella de navidad. 

FAMILIA: 

GENERO: 

ESPECIE: 

VARIEDAD: 

Euphorbiaceae. 

Euphorbia. 

Pulcherrima. 

Gutbier Amy 

La Nochebuena Eyphorbia pulcherrtma es un miembro de la familia de las ---

Euphorbi&ceas. El género Euphorbia es ampll o y est! caracterizado por flo-

res femeninas independientes sin pétalos y usualmente sin sépalos, los cua

les est&.n rodeadas por flores masculinas individuales, todo encerrado en una 

estructura basal llamada Gyathium, sobre el Cyathium nacen de una a cuatro 

g!Sndulas. 

La porc16n roja de la planta, popularmente referida como flor, consiste en h.Q 

jas que han sufrido una transfonnac16n y que asumen el aspecto de ~talos y 

que estos a la vez componen la corola. 

La corona puede ser simple o doble y estA formada por un pequen.o mech6n de 

flores verdaderas muy insignificantes de color amarillo. 

Sus hojas son caducas. de forma ovalada c_:>n bordes de anchas franjas. su -

color es verde intenso, cuando ~stas sufren la transfonnaci6n se cubren de -
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un suave vello aterciopelado. 

Cuando la planta es muy Joven presenta un tallo blando y frtígU despu~s de 

un año el tallo es semileñoso, tiene un crecimiento recto mientras no se ha

• ya pinchado, en algunas ocasiones llega a medir hasta dos metros de altura. 

Serrano (1972). 

Presenta una ra!z fibrosa y muy frágil, es de color completamente blanca, no 

es muy profunda, con alta humedad es susceptible a pudriciones. 

Su florac16n suele ocurrir en los meses de noviembre y diciembre y perdura -

hasta dos o tres meses, sus flores son hojas modificadas inducidas por el -

fotoperl6do. 

El nO.mero de flores pcr planta está determinado por la cantidad de entrenu--

dos que contenga y cantidad de pinchadas. Serrano (1972). 

* Pinchado.- Corte del ápice, para promover desarrollo lateral del follaje. 
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5. CARACTERlST!CAS GENERALES DE LA PLANTA 

a) Su nombre es Gutbler Amy. Apropiada para cultivarse en M&clco bajo 

candlciones de invernadero. 

b) Planta htbrlda para interior originaria de Noruega. 

e) Planta de nueve semanas que finaliza con temperaturas .frfas. 

d) · Exelente enramado con muchos brotes y compacta. 

e) Altura de planta 35 cm. y hasta ocho flores en maceta del No. 6. 

f) Puede ser cultivada hasta una altura de 2500 m.s.n.m. 

g) Tiene excelente desattollo en lugares con alta humedad en el medio -

ambiente. 

h) Es una variedad de florac16n temprana. 

t) Los colores con los que cuenta esta variedad son: rojo, rosa, blanco y 

m&nnol. 

j) Es resistente a temperaturas nocturnas altas. 

k) ReUene un intenso color con el trlo. 

1) Soporta un amplio rango de temperaturas: Plantee hoja instructivo (1986),. 



Crecimiento. 

Floraci6n. 

noche 

d!a 

noche 

d!a 

15 

24 

15 

18 

ZO"C 

40"C 

lB"C 

25"C 
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m) Requiere de cuidado especial para evitar ca!da prematura de hojas de.§. 

pu~s de la floraci6n. 

n) No se utiliza para siembra en Jardines. 

11) Tiene magnffica aceptaci6n en el mercado. 
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6. PROPAGACION 

6 .1 Proclucci6n de planta madre. 

La producci6n de plantas de Nochebuena se lleva a cabo,. en forma vegetativa 

de P_lantas seleccionadas de alta calidad. El uso de semillas se destina para 

el mejoramiento de plantas, para un mejor color, estructura, vigor y calidad. 

No todos los hoticultores producen sus propios esquejes, muchos adquieren -

sus 7squejes enraizados, con callo o sin enraizar de ¡:ropagadores especia-

listas, que se dedican a producir listos en macetas del número 2 6 3. 

La adqulsic16n se realiza .en los meses de mar:!o, abril, mayo y Junio. 

Los propagadores controlan ambiente, luz artificial y pueden proveer de mate

rial vegetativo cuando el agricultor Jo desee. 

Los esquejes recibidos de la planta madre deben ser plan~ados tan pral.to co

mo sea posible en camas o contenedores en los cuales reaUzar.!n todas sus -

etapas de crecimiento. Medio de cultivo y fertilizaci6n deben ser los mismos 

que para la produccil5n de cultivo navideño. 

·Las temperaturas durante la noche deben ser de 18.S°C y en el d!a de 26.S a 

32. 5~ para un mejor desarrollo. El espacianiiento enU'e plantas deben ser -

¡::roporcicmado de acuerdo a las necesidades, prScticas culturales y caracte-
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r!stlcas de la variedad. Shanks and Links (1952). 

6 .1.1 Programa para la producci6n de plarita madre. 

l. Inmediatamente de recibir el material se deber! sembrar en los contene

dores con suelo esterilizado de alta porosidad. Es importante mantener 

alta humedad en el medio ambiente. 

2. Efectuar una aplicaci6n de fungicidas al suelo, agregar por cada 200 lts. 

de agua. 62 gr. Truhan y 62 gr. Terraclor al 65% o bien 62 gr. de Benlate. 

3. Mantener alta fertilidad usando la fertillzaci6n Uquida constante u otras -

alternativas. 

4. Proveer media sombra durante el establectmlento con 18.S'C a 21 °C de -

temperatura nocturna. Mantener la humedad durante el df'a, despu's de 

que las plantas se hayan establecido bien, el sombreado puede ser redu

cido levemente. 

Las temperaturas durante el d!a deben ser de 26. S°C a 30°C si es posible 

controlarlas. 

s. Tan pronto las plaulas se hayan establecido hacer una poda incluyendo -

una hoja madura. Dependiendo de la variedad pueden hacerse cortes pe.§. 

teriores. 

6. Cuando el nuevo crecimiento ha alcanzado la madurez cai un m!nlmo de -
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cuatro hojas bien desarrolladas en la punta, se puede realizar otro corte 

de la misma manera. Este debe dejar tres hojas maduras por respectivo 

nudo del cual se pueden alcanzar cortes adicionales. 

1. Para evitar un posible inlcio de floraci6n, usar luz en la noche de 10 p.m. 

a 2 p.m. hasta mayo 15. 

s. La propagaci6n de esquejes se puede hacer en julio 15 y proseguir hasta 

septiembre, muchos agricultores terminan su propagación a mediados de 

septiembre. 

9. Los horticultores que desean producir sus propios esquejes a partir de -

pla~tas madres, primero deber!n calcular que cantidad de plantas madres 

necesitan para producir un detennlnado nO.mero de esquejes. 

Muchos factores entran en el cálculo del potencial de producci6n. 

As! el tiempo de plantado, condiciones de cultivo, eficiencia del corte, 

eficiencia en la propagaci6n y sobre todo en las caractedsticas de la va

riedad. Anoolmo (1987). 

6. 2 Propagacl6n de esqueje. 

El t!Snnlno de esqueje de madera blanda se refiere a puntas que contienen 

una o m!s hojas maduras, esto es a dtferencia de cortes de madera dura, 

los cuales son tomados de tallos maduros ccn o sin hojas y que usualmea 
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te caen si listas existen. 

Existe un criterio básico el cual debe satisfacerse para asegurar la pro

pagaci6n. Esto incluye: 

1 • Que el material se encuentre libre de enfermedades o contaminantes. 

2. Evitar la deshidratac16n del material. 

3. Mantener una temperatura adecuada durante el enraizamiento de 21 a ---

26º C. 

Se necesitan condiciones altamente favorables para evitar la diseminac16n de 

enfermedades. Debe establecerse un programa sanitario antes de iniciar la -

propagaci6n de esquejes. 

Normalmente el esqueje debe considerarse limpio cuando se corta de la planta 

madre, existen esporas inactivas que pueden ser fuente de contaminac16n si -

no son eliminados. 

6. 2 .1 Programa de propagacl6n de esqueje. 

1. Usar un prog"rama de aspersiones foliares con fungicidas, uno o dos d!as 

antes de realizarse el corte. Con el objeto de dar una protecci6n super

ficial a la planta. 

Utilizar por cada 200 lts. de agua, 



244 gr. de captan al 50% 

122 gr. de Benlate al 50% 

15. 7 ml. de agente humectante. 
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2. El medio de enraizamiento debe ser limpio y bien drenado, una combina-

ci6n de arena, perlita, vennlculita, humus u otro material son adecuados. 

El medio debe contener un p. H de 5. 5 a 6 para mejor resultado, ya que -

una excesiva alcalinidad contribuye a la clorosis. 

De preferencia establecer la planta en el contenedor definitivo a fin de -

evitar la oportwlid.ad de una contaminación adicional. 

Se debe tratar de conseguir una uniformidad de plantas, mediante esquejes 

de una misma longitud, edad, grosor y color. 

3. El corte debe de realizarse con instrumentos limpios o estériles, cortan

do entre el tercero y cuarto nudo sobre una zona madura. 

Se debe dejar las dos últimas hojas maduras sobre el tallo de la planta -

madre. No se deben remover las hojas del tallo cortado ya que se reduq! 

r&n las reservas y pcxlr!a ser fuente de .infecc16n. 

La longitud 6ptima del esqueje debe ser de 6.5 cm. a 7.5 cm. 

4. Se deben colocar los esquejes en contenedores es~riles. Los contened,52 
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res plá.sticos se deben limpiar con blanqueador dilu!do al 5% en 36 lts. de 

agua. No se deben poner los contenedores sobre las mesas de trabajo o -

camas de enraizamiento. 

5. Se debe evitar la falta de humedad, no exponer los esquejes al aire seco -

durante el periodo de recolecci6n, el esqueje debe ser plantado durante -

las tardes o noches, as{ como muy temprano por la mafiana para evitar pl;..r 

dlda de humedad. 

6. Para mayor eficiencia y rapid~z en el manejo, no se debe cortar demasia-

dos esquejes al mismo tiempo, esto permite transportarlos en mejores con

diciones de sanidad. Establecer los esquejes en el medio de enraizamien

to tan pronto como sea posible para evitar p~rdida de humedad en el rnate-

rial. 

7. Todo el personal que maneje el material debe lavarse las manos con agua 

y jab6n, seguido utilizar un desinfectante. 

B. Las superficies para colocar el esqueje igualmente deben limpiarse con de

sinfectante, se pueden usar cubiertas de plS.stico que son de fAcil limpie

za, si algún esqueje cae al piso u otra superficie debe de ser eliminado. 

·9. Los esquejes deben establecerse en orificlos sobre el material de propaga

ci6n y taparse inmedlatamente con material húmedo. 

Condiciones a una posible infecci6n bacteria! ocurren dentro de los dos -
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o tres dias del estacado. 

1 O. La aplicac16n de nebulizaciones, frecuencia y duración deben permitir 

que las hojas siempre tengan una película húmeda. 

Un programa satisfactorio consiste en cinco segundos de aspersi6n a in

tervalos de cinco minutos en días soleados. En catdiciones de ambiente 

seco en las noches, tambil;n es necesario el uso de aspersiones. Se re

quiere de mallas de media sombra en climas muy soleados. para evitar re

sequedad en el medio ambiente. 

11. Al final de una semana, debe haber evidencias de formac16n de callo. En 

liste tiempo un fertilizante más fungicida pueden ser empleados. 

Agregar por cada 200 lts. de agua. 

122 gr. de Benlate 

61 gr. de Truhan 

122 gr. de Nitrato de amonio. 

12. De los 14 a los 21 dfas del estacado, se debe reducir o eliminar la nebu

lizaci6n. Si las temperaturas son adecuadas la nebulizaci6n puede ser can 

celada. 

Tan pronto el callo y raíz.inicial aparezcan los esfuerzos se deben encanU 

nar para mantener una buena fertilidad. 
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Si se presentan alargamientos y blanqueado, asperjar cycocel a 2000 -

ppm. para reducir tamaiio y dar más color. 

13. El trasplante debe ocurrir tan pronto como el sistema radical se haya es

tablecido para minimizar malformaciones. 

El uso de fertilizaciones foliares son practicados por muchos horticultores e 

investigadores. Los elementos más facilmente absoividos por el follaje son 

el nitr6geno y el pctasio. 

El f6sforo asperjado produce alargamiento. 

Una aplicación sugerida está dada por: 

En cada 200 lts. de agua agregar. 

95.5 gr. de Nitrato de amonio. 

47.7 gr. de Nitrato de potasio. 

2. 3 mi. de soluci6n preparada de molibdato de scxiio. 

El enraizamiento en camas es poco común ya que se requiere mucho cuidado 

para no dan.ar el sistema radical al momento del trasplante. 

Cuando el medio de enraizamiento no es muy profundo se presenta un efecto -

de encharcado en la zona de la base del corte, esto puade producir oscureci

miento y deterioro del tallo as! como apariencia de enfermedad. 
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Esta reacci6n es debida a la falta de oxígeno, para evitar ~ste efecto las ca

mas deben ser de 15 cm. de profund ldad. 

Cuando el enraizamiento se lleva a cabo en contenedores el medio debe ser -

preferentemente esterilizado. 

El uso de arena perlita y vennlculita se utiliza para darle un buen drenaje al 

contenedor. Se debe realizar un buen contacto del medio con la estaca. 

Un exceso de cortes sobre un Area disminuye el crecimiento y el enraizamiento. 

En las mesas de enraizamiento, para enraizar en macetas del No. 2 6 3 debe -

haber 1 O cm. de separaci6n entre ellas. 

El uso de hormonas para el enraizamiento no es muy usado por tcdos los proQ§ 

qadores y no es necesario para iniciar el enraizamiento, pero la experiencia 

indica que acelera el crecimiento de la rafz y mejora la uniformidad de la mis-

ma. 

Un tratamiento con hormonas a los esquejes es proporcionado con una solu

c16n de Scldo lndolbut!rlco a 1500 y 2500 ppm. 

Para evitar propagar enfermedades, se deben aplicar 1 O gotas de blanqueador 

por 475 ml. de soluci6n hormonal, asperjar la hcnnona es más sano que sumi;u: 

glr el esqueje. TambiAn el uso de fungicidas es utilizado para evitar disemi

nar ,enfermedades en el esqueje. 
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El sistema de asperjado ideal debe mantener la humedad del medio ambiente 

y debe ser uniforme a lo largo de la mesa de propagaci6n. Se requiere de -

dos lineas de aspersión por ancho de mesa, dependiendo del tipo de mesa -

y aspersi6n. Struckmeyer. (1960). 



23 

7. PRODUCCION DE FLOR EN MACETA PARA LA ESTACION NAVIDEf<A 

El primer paso para planear una cosecha navideii.a, es definir el producto fi

nal deseado, en términos de: 

1. Tamafto del recipiente. 

2. Variedad. 

3. Flores por maceta. 

4. Fecha para su venta. 

Se planifica la producción y se compara con el espacio disponible para tomar 

las determlnaclones finales, sobre el inventario que se pretende. Es muy lm 

portante asegurar que haya suficiente espacio en cada etapa de producción, -

ya que la falta de espacio reduce la calidad. 

Siguiendo el plan trazado, debe fijarse la fecha exacta que indique el término 

de cada fase de producción. Como las condiciones de crecimiento son varia

bles, tanto de localidad como de facilidades, esta parte del planeamiento d~

be revisarse cuidadosamente por personal experimentado y ajustarse para sa-

tisfacer las condiciones particulares anticipadas. 

Todas las plantas para la cosecha navidena deben de estar en su recipiente -

final para el primero de septiembre. Para propagaciones m6s tempranas se -

requiere de recipientes de tamai\o grande, para obtener la altura deseada al -

madurar. 
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Las plantas con ramas pueden programarse para producir un número deseado 

de tallos floreciendo. 

Esto se consigue cortando la parte superior de la planta, en el punto que de

je el número deseado de nudos sobre la altura de la tierra, cada nudo produ

cirá un tallo floreciente. Cuando éste procedimiento se lleva a cabo, puede 

emplearse la propagación o trasplante tempranamente, ya que la altura se con 

trola podando la parte superior de la planta, en caso de estar excesivamente 

alta. 

~~ando los cortes han producido rafees, en macetas del número 2 6 3, se de

be llevar a cabo el despuntado, aproximadamente tres semanas después de -

enmacetarse, ya las raíces deben estar bién desarrolladas, pero no atadas. 

Para evitar pérdida de tiempo, todos los recipientes terminados deben colo-

carse para su espaciamiento final lo m6s pronto posible. 

La fertilización debe ser constante a partir de que aparezcan las raíces. En -

cada etapa de trasplante de nuevas puntas en macetas, deben éstas empapar

se con una solución fungicida, como una precaución contra contaminación -

accidental. Subsecuentes bai'1.os con Dexon o Truhan deben hacerse, con in

tervalos mínimos de 30 días; el primer bai'io debe incluú- Terraclor o Benlate, 

pero 6stos materiales puedan omitirse en los subsecuentes baílos al menos -

de que surja algún problema en particular que requiera de su uso. 
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Al producir plantas con ramas, la parte de arriba debe cortarse lo mfls pron

to posible, para dar suficiente tiempo de crecimiento, para producir el largo 

de tallo requerido para el tamaño de la maceta. 

Inmediatamente después de la poda, es importante mantener una alta humedad 

relativa en el medio ambiente, con frecuentes riegos hasta que las ramas se 

hayan desarrollado. La temperatura debe ser aproximadamente de 27°C de -

d(a y no menos de lBºC durante la noche. Una sombra moderada ayudará pa

ra mantener la humedad; s{n embargo, debe evitarse la aplicaci6n de agua h.Sl. 

cia las raíces, ya que las plantas no requieren tanta humedad debido a que -

las plantas tienen pocas hojas. Demasiada humedad en la t1erra causa ama

rillamlento en las hojas nuevas. 

La iniciación de la floración comenzará entre el veintitres de septiembre y el 

diez de octubre. Las altas temperaturas parecen afectar éste inicio por lo -

que la temperatura debe reducirse durante éste período. Una temperatura no.s;¡ 

turna de 18"C o menos es considerada satisfactoria para el desarrollo normal 

y la temperatura diurna no debe exceder los 27ºC. Vidalie (1984). 

Si se planta la variedad que florece m.Ss temprano Como la Gutbier Amy, una -

temperatura de lSºC durante la noche, después de la 1niclaci6n, es necesaria 

para que se produzca para el veintisiete de noviembre. Si se desea qu~ flo• 

rezca para la navidad ésta variedad debe recibir una temperatura no mayor de 

16.S°C hasta noviembre primero, y luego reducir a 15. SºC. Otro ml?todo de -
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retrasar la cosecha es proveerla de días largos desde el primero de septiem

bre al diez de octubre, usando después las temperaturas adecuadas. 

Cuando se produce el tallo normal es apropiado usar sombreado con tela ne-

qra desde el quince de septiembre al diez de octubre para obtener una inicia

ci6n temprana de la floración. Después de la iniciación, las temperaturas -

nocturnas deben ser aproximadamente de 18.SºC y las diurnas de 27ºC. Obvt.A 

mente es necesario avanzar la propagación y plantado cuando las plantas se 

sombrean para florecimiento temprano. 

En el período que sigue después de la iniciación del florecimiento, es desea-

• ble aplicar reguladores de crecimiento como un rociado o bailo. Esta prS.ctica 

mejora la calidad de la planta escureciendo el follaje y fortaleciendo los ta-

llos, aún cuando las plantas sean de baja altura. Las plantas que tienden a 

crecer muy altas pueden necesitar varias aplicaciones. Un tratamiento de ro

ciado usando l 500 a 3000 ppm. de cycocel debe aplicarse antes del diez de -

octubre. Si se desea en lugar de ~sto puede aplicarse un riego a 3000 ppm.

Las aplicaciones con rocío pueden causar amarillamiento temporal del follaje. 

Las plantas altas o ramas usualmente retardan su crecimiento bajo ~ste pro-

grama de rocío. El roc!o selectivo a veces se aplica para hacer el crecimien 

to de tallos demasiado vigorosos. Este tratamiento puede aplicarse hasta el 

quince de noviembre si las características de crecimiento indican que se ne

cesita. Si se aplica tardiamente existe la tendencia de reducir el taman.o de 
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la bráctea y retardar el tamaño de la planta. 

Alguna manipulac16n de temperatura puede requerirse al llegar las plantas a -

su maduréz para asegurar que estén en las mejores condiciones cuando sean 

vendidas. las temperaturas más bajas durante las dos últimas semanas au-

mentar6 el color de la bráctea. Otro factor adverso es el riesgo de una lnfes¡ 

e i6n por Botrytls • 

Se puede obtener protección habiendo una buena circulación de aire durante -

la noche aunado a un poco de calor y ventilación para secar el aire. Ecke -

(1986). 

Tambil;n ciertos fungicidas pueden usarse a intervalos regulares para presen-

tar una barrera contra la infecci6n de Botrytis. 

Se puede usar aire acondicionado durante per!odos de temperatura muy altos, -

y bajo ~stas condiciones obtener efectos benéficos. 

Sln embargo, es importante que la temperatura durante el d!a esté dentro de -

los 2 ?°C. Si la cosecha parece adelantarse a su ciclo se puede usar aire --

acondicionado para bajar la temperatura a 22 6 24°C para retrasarla. Ecke --

(1986). 

PROGRAMA PARA !A PRODUCCION DE NOCHEBUENA (GUTBIER AMY) EN MACE

TA DEL No. 6 EN COAXUSCO, ESTADO DE MEX!CO. 



FECHA. 

i.:_ Junio. 

l~ Jullo. 

15 Jullo 

28 

PROCEDIMIENTO 

1.- Hacer cortes uniformes, directos del ta

llo, enraizar en el centrO de la maceta, -

rango de temperatura de 2Sºa 30°C. Usar 

nebulización durante las horas del día y 

media sombra. 

2.- Fertilizar con: Cantidad por 200 Lts. de -

agua. 

120 gr. de Nitrato de amonio. 

60 gr. de Captan. 

60 gr. de Benlate. 

Continuar con el rocío. 

3.- Reducir el rocío e iniciar la alimentac16n 

líquida ccnstante. 

Cantidad por 200 Lts de agua. 

119 gr. de Nitrato de amonio. 

60 gr. de Nitrato de potasio. 

15.6 mi. de Acido fosf6rico al 75%. 

1. 5 gr. de Sequestrene de fierro. 

l. 5 gr. de Sequestrene de manganeso • 

• 72 gr. de Scquestrene de cobre. 

2. 3 ml. de Mollbdato concentrado. 



l~ Agosto. 

5 Agosto. 

6 Septiembre. 

15 Septiembre 

15 Noviembre 
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4.- Espaciar entre plantas 35 cm. X 35 cm. 

En caso de alargamiento de tallo asperjar 

con cycocel a 2 000 ppm. 

5. - Pinchar el ápice tomando las tres prime

ras hojas. Mantener una alta humedad -

en el medio ambiente, evitar encharca-

mientes, continuar con la fertilización. 

6. - Tapar para iniciar el fotoper!odo de 5 -

P.M. a 8 A.M. Hasta su floración complJit 

ta. 

7.- Aplicar cycocel a 2000 ppm. y continuar 

con la fertilización. 

B.- Bajar la temperatura para favorecer el co

lor de la bráctea, sustituir en la fertiliza

ción los 119 gr. de Nitrato de amonio por 

260 gr. de Nitrato de calcio. 

9 .- Usar OmaU'.n una vez por semana para el 

control de Botrytis, si es posible ventl-

lar y calentar por las noches para redu-

cir la humedad, usar circulación de aire 

interna. 



20 Noviembre 1 O. - Suspender fertilizaci6n y prepararse 

para las ventas tempranas. 

Floración temprana, Ecke (!986) 
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l. El cxán:.cn gim-cológicc ccrr.pleto 1 ct.:.idadc·so y di:::tallaclo, inclu}er.do 

ins¡:;.~·cciór. de cuello y paredes vagina les, palpación intravaginal e 

intrarrectal, pues sólo así 

sión dc·r.trc de la pelvis. 

pued(.· priE"cisar el grado de exten- _ 

2. Citolo6ía, o método de Papanicolao, que pentdtc descubrir el c.S:n-_ 

cer en estado O ó In Situ o prcinvasor, aúr: <:r. case.~ er: quE ~l. as

pecto n:acroscópico dc-1 ct.•ello es enterarr.er..te normal. 

J. Biopsia, tomada de los sitios dcndE se observa la infi ltraciór.., v~ 

getac:ión o la ulceración, procurando sicrr.prc torrarla en los rr.ar&e

nes de la lesión, pues al centro puede estar necrosado o tener ca.!!! 

bias inf'lamatorios que alteren el dia&nóstico. 

La biopsia es ur: procedimiento sencillo, que na requiere hospita .... 

lizaci6n1 puede hacerse sin corr.pUcaciones en el cor.sultorio AMcl:i

co, sin ar..eEtesia. 

La prueba de· Schill er es útil espEcialmente para localizar 1 as á

reas de dor.dc· deberá torr.arsc biopsia en los casos que no na.&estrar.._ 

lesión fraricamer.te \isible~ 

La soluci6r:. de yodc.· (lugol) tiñe en marrón obscuro las árean norffl,! 

les que ccnt·ier.en glucó¡;cno y deja sin teñir las z::>nas ar.ornales -

que car«:-cer.:. de &lucÓ(l:er.o. En casc.s tcrr.¡:rar.os se puede e.ne auxiliar 

de este n.étodo para selcccior.ar el sitio o biopsia. 

4. La cistoscopía, que debe hacerse rutinariamente en lo~ caECS desd(~ 

moc!e.radan:ent<" avanzados en adelante, pues en ocasiones la mucosa -

rn.eestra infi1trnc-jón que h.:in pcrnanecido a1dnlomáticaE. 

5. La rectosigmoidoscopia, que s6lo se justifica en casos muy avanza

dos o cuaa:lo hay síntorr.as rectales. 

6. La cor..ización se l:acc er. l.os casos de• Carcjnonia In Si tu o de dis-

-
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8, FERTILIZACION 

Los métodos para la aplicación del fertilizante varía ampliamente el mejor mé

todo consistirá en aquél que nos permita eliminar al máximo el error, aSí como 

el factor económico que nos permita reducir costos. 

7. l Fertilización líquida constante (cada riego). 

En recientes años éste ha. llegado a ser el método más usado y el m6s econ61T11 

co. Este permite medir la cantidad aplicada y evitar excesos, permitlendonos 

un programa de fertillzaci6n. 

Este se aplica en cada riego y una sola fórmula puede ser empleada en todo el 

ciclo de producción bajo la mayoría de las circunstancias. 

7 .2 Fertilización liquida intermitente. (cada 2~ o 3~ riego). 

La aplicaci6n de fertilizante requiere de una mayor concentración y con perío

dos de riego libres de fertilización. 

Este tipo de fertilización requiere de ajustes en la concentraci6n asociada a -

las diferentes etapas de crecimiento. La intensidad y cantidad de agua puede 

·tener efectos sobre el nivel de fertilizaci6n. 

7. 3 Fertilización sólida (al suelo). 

Este método requiere de la experiencia y cuidado en el conocimiento acerca de 
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la rapidéz o grado de solubilidad del fertilizante y proporciona el mismo efe&, 

to que la fertilización líquida constante, cuando se emplean fertilizantes de 

liberación lenta. 

La intensidad del riego puede afectar los niveles empleados, así también la 

temperatura puede afectar los niveles de concentración. 

Las altas temperaturas afectan incrementando los niveles de concentración -

de nutrientes de lento aprovechamiento. 

7. 4 Incorporación de fertilizantes de descarga lenta en la mezcla. 

Este procedimiento ha sido aceptado favorablemente al producirse mejores -

productos. Es similar al programa de alimentación líquida constante, excep

to que el control sobre la disponibilidad del fertilizante está sujeto a tales -

factores como el grado de aplicación, temperatura de la tierra e intensidad de 

irrigación. En algunos casos se debe agregar l!ste fertilizante despul!s de -

evaporizar para evitar la descarga excesiva al principio. La tierra con ferti

lizante de descarga lenta no puede almacenarse para uso posterior. 

7. 5 Combinaciones de programas líquidos y fertilizantes de descarga lenta. -

Widmer, (1953). 

Muchas de las investigaciones que se han hecho en años recientes, para eva

luar los fertilizantes de descarga lenta, han empleado un programa de uso no 
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frecuente o constante uso de aHmentación líquida, más la incorporación de -

dicho fertilizante en la mezcla do tierra. 

Es poco difícil entender éste procedimiento, ya que la alimentación líquida -

proporciona un completo control de los niveles de fertilizantes necesarios. -

La incorporación de éste método sujeta al cultivador a una serie de condicio

nes sobre las cuales tienen menos control parece que la alimentación líquida 

es el sistema escogido para mantener la fertilidad. Si no es posible sería n,g, 

cesarlo considerar el sistema de fertilización de descarga lenta como sustitu

to. 

Ya que la alimentación líquida es m6.s popular, muchos cultivadores preparan 

sus propias combinaciones de fertilizantes, usando compuestos salados. Al

gunos cultivadores prefieren comprar mezclas solubles preparadas y disolvErr, 

las para la deseada concentraci6n de fertilizante. 

La ventaja de usar fertilizantes simples es que se pueden hacer cambios en -

el programa facilmente. También, materiales como ~cid.os minerales pueden 

emplearse para proveer fosfato o sulfato al mismo tiempo, neutralizar los bi

carbonatos en el agua para· trr1gac16n. 



PROGRAMAS DE ALIMENTACION LIQUIDA EN NOCHEBUENA 

Alimentación líquida constante: (cada riego) por cada 200 lts. de agua. 

71.68 gr. 

119.47 gr. 

71.68 gr. 

15.78ml. 

2.36 mi. 

N !trato de Amonio 

Nitrato de Calcio 

Nitrato de Potasio 

Acido Fosf6rico. 75% 

Solución de molibdato de Amonio. 

Mezclas preparadas: porcada 200 lts. de agua. 

315 gr. 16-4-12 

210 gr. 25-10-10 
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Alimentaci6n líquida intermitente: (cada 2 2. ó 3.2. riego) por cada 2 00 lts. de agua. 

143 gr. 

238 gr. 

143 gr. 

31. 5 mi. 

4.72 mi. 

Nitrato de Amonio 

Nitrato de Calcio 

Nitrato de Potasio 

Acido Fosfórico. 75% 

Solución de.molibdato de Amonio. 

Mezclas preparadas: por cada 200 lts. de agua 

630 gr. 

420 gr. 

16-4-12 

25-10-10 
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*La solución de molibdato se prepara de la siguiente forma: Disolver 454 gr. 

de molibdato de amonio o sodio en 20 lts. de agua. Anónimo (1985). 
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9. APLICAC!ON DE REGULADORES DEL CRECIMIENTO 

Con la creación de las variedades de corto crecimiento, la aplicaclón de re

guladores de crecimiento ha tomado importancia. 

El regulador del crecimiento más utilizado, ha sido el cycocel, nuevos produ..Q. 

tos han sido rápidamente introducidos y probados con fuerte posibilidad de -

aprovecharse. 

La acción de los reguladores del crecimiento sobre la respuesta de la planta -

es muy compleja y depende de numerosos factores ambientales. 

Los productos químicos actúan de una manera en unas es pectes y de otra ma

nera en otras •. As! como dentro de una especie, surgen diferentes efectos so

bre diferentes variedades. 

Los factores que afectan la acci6n de los reguladores del crecimiento incluyen 

concentración del ingrediente activo, cantidad aplicada, tiempo de aplicación 

relacionado a la fecha de floraci6n, nlvel de desarrollo de las raíces al tiem

po de la aplicación, temperatura y humedad antes y daspu6.s del tratamiento, 

contenido de humedad da la planta e interacci6n con otros materiales asperja

dos y el método de aplicación. 

En generala los reguladores del crecimiento son menos efectivos cor1 altas tem 

peratw-as, alta humedad, baja intensidad luminosa provocada por la alta den

sidad de plantas y cuando la aplicación de nitrógeno es amonio ó urea. Uno 
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de los primeros beneficios observados por los reguladores del crecimiento es 

proporcionar un color verde oscuro referido al tono de las hojas. 

Otro efecto es la reducci6n de entrenudos y por lo tanto reducción de altura -

de las plantas con respecto a las no tratadas. 

Existen por otro lado efectos indeseables que incluyen reducc16n en el tama

fto de la hoja, arrugamientos, protuberancias amarillas en las hojas. quema

duras en el m~rgen de la hoja y retardamiento de la floraci6n. 

Une aplicac16n temprana bajo condiciones ambientales favorables podría evi

tar esos problemas. Con aplicaciones asperjadas las protuberancias amari-

llas gradualmente desaparecen. 

Las aplicaciones al suelo producen esas indeseables reacciones. 

Los métodos de aplicación son al suelo o aplicación foliar con cycocel, 

Kipllnger. (1974). 

La aplicaci6n al suelo, proporciona un mayor control, que la aplicación fo-

liar por tratamiento. 

El costo del material en la aplicación al suelo es mayor.. La aplicación follar 

·permite una mayor oportunidad de unifonnidad en la altura de las plantas. 

La aplicación al suelo suele hacerse tan prematuramente como la planta esté 

bién enraizada. Una aplicación tardía afecta el tamaii.o y la fonna de la hoja. 

El tratamiento suele ocurrir aproximadamente dos semanas despubs del pinch.A. 

do. 
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La aspersión debe ser aplicada a la parte del follaje para un máx:imo benefi

cio. 

La aspersión debe darse solo cuando la planta esté bién húmeda y la temper.s. 

tura sea de 22 a 26. S"C así un secado rápido suele ocurrir. 

Se debe evitar humedecer el follaje por 24 horas, ~sto permite una máxima ab

sorción. 

Los niveles de aprovechamiento son mayores en una aplicación temprana que 

en una tardía. 

La aplicación de cycocel puede ser una de las causas del amarillamiento y qu~ 

mado de las hojas. Es deseable una prueba en pocas plantas una semana an-

tes de intentar un tratamiento general y preveer un posible accidente. Weaver, 

(1985). 



TABIA l. 

NIVELES DE APLICACION DEL REGUIADOR DEL CRECIMIENTO 

Cycocel 

Cycocel 

METODODE 
APLICACION 

suelo 

foliar 

AGOSTO SEPTIEMBRE 

3000 PPM 3000 PPM 

2000 PPM 2000 PPM 

* La apropiada cantidad de regulador de crecimiento 

debe medirse dentro de un contenedor al que se le 

agregar~ la suficiente cantidad de agua hasta lo--

grar el volúmen final. 

OCTUBRE 

3000 PPM 

1500 PPM 

39 
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10. CAAACTERISTICAS FISIOLOGICAS DE LA NOCHEBUENA 

10.l l'otoper!odo. 

La Nochebuena Euphorbia pulcherrima es reconocida como una planta de d!a 

corto. Florece normalmente las primeras semanas de noviembre, pero algu

nas variedades empiezan a florear mas temprano o se desarrollan con mayor 

rapid6z. 

Las características de una cierta variedad pueden controlarse para pdoducir 

flores en cualquier tiempo deseado usando luz artificial o sombreado con te

la negra para regular la duraci6n diurna efectiva. 

La tniciaci6n natural de la fJorac16n parece que ocurre alrededor de la prime

ra semana de noviembre. Es interesante saber que la longitud del día es --

aproximadamente de trece horas en una gran cantidad de latitudes en esos -

días. Aparentemente esa es Ja raz6n por la que no se requiere regular su --

floración para navidad en muchas variedades en la mayor parte del hemtsfe-

rto norte. 

Después del diez de marzo, los días son m.!is largos y por ésto la iniciaci6n 

de la floración no se espera que ocurra. 

En el hemisferio sur las condiciones son al contrario. La estaci6n natural -

de producci6n ocurre con su inicio mas o menos el primero de abril. 
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Si la Nochebuena debe florecer para la navidad, los del hemisferio sur deben 

usar tela negra a fines de septiembre o principios de octubre con catorce ho

ras de obscuridad cada noche hasta su total floración. Temperaturas más .;iJ. 

tas en .Ssta producción de verano probablemente será necesario retrasar el -

programa comparado con el programa teórico. 

Un día de trece horas luz, once horas de obscuridad puede iniciar la primera 

etapa de la florac16n, pero la florac16n completa y desarrollo de brActeas pa

rece necesitar días más cortos Cnoches m6s largas). 

Cuando se emplea el control artificial, es necesario usar un mínimo de catQ[ 

ce horas de obscuridad para asegurar la floración. 

El retroceso a un día largo antes de la maduración de la flor frecuentemente -

resulta en la caída de brácteas. 

Para planear inteligentemente una cosecha de plantas en maceta es necesario 

ccnocer los grados de temperatura espec!fica. para la variedad que se desea. 

Para lUl n!tgimen de temperatura fija hay un tiempo para la floraci6n si se rea

liza la lnvestigac16n adecuada. Temperaturas m6s altas reducirán éste tiem

po y temperaturas mtis bajas lo aumentartin. 

Ya que el objetivo es disfrutar a la Nochebuena en flor durante la navidad y -

afto nuevo es importante planear cosechas tempranas. 

Cuando Jos programas son alterados por el uso de tela negra o luz es muy im-
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portante alterar otros programas culturales para evitar que las plantas madu

ren demasiado cortas o demasiado largas. Cathey, Henry (1975). 

10.2 Nitr6geno aprovechable. 

El nitrógeno puede ser aprovechable por las plantas directamente como urea, -

nitr6geno amoniacal o nitrÓgeno en forma de nitrato. La Nochebuena reaccio

na desfavorablemente a cantidades excesivas de amonio o urea, produciendo 

d~bil enraizamiento, amarillamiento del follaje, caída de hojas y encorba--

miento de tallos. Como una regla a seguir no se debe aplicar má.s de la mi-

tad de nitr6geno en forma de amonio, la urea es preferible omitirla completa

mente. 

Otro efecto que se ha obsenrado es la diferencia de alturas, cuando se apli

ca nitrato de amonio comparativamente con el nitrato de calcio. Las plantas 

a las que se les aplicó nitrato de amonio son considerablemente m6s altas.

Kipllnger. (1973). 

lo. 3 Efecto de deficiencia de molibdeno. 

Las caracterlsticas sintomáticas observadas en muchas partes de E. U .A. y -

Europa son un amarlllamiento de las hojas. que alguna vez se confunde con 

deficiencia de nitr6geno o fierro. Estos síntomas 'incluyen algunas veces ql.J& 

mado de brScteas. La deficiencia de molibdeno resulta en una acumulaci6n -

de nitrato en las hojas. No se han presentado síntomas cuando la concentr.sa, 
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clón de nitratos fueron menores de 3000 ppm. en tejido foliar seco. Síntomas 

severos han sido asociados con valores de 6000 a 14000 PPM. Klpl!nger ---

(1973). 

l O. 4 Erupción de látex. 

Las plantas contenidas dentro de la familia de las euphorblaceas contienen -

látex, la cual es excretado a la ruptura de los tejidos. Esta erupcl6n de ---

16tex fue denominada crudo. el mecanismo resulta de la ruptura celular por -

una alta presión turgente derramando el exudado del l~tex dando la impresi6n 

de un excretado de insecto. la alta humedad contribuye al aumento de la -

presión turgente. otro factor es la baja temperatura. 

Se debe evitar el manejo brusco que provoque ruptura de las ramas. Altos ni

veles de fotosíntesis contribuyen al aumento en la presión osm6tlca producten 

do una acumulaci6n de carbohidratos, se recomienda controlar la humedad so

bre todo en las noches, moderar la sobra en climas extremadamente c&lidos -

por el contrario una repentina baja de la temperatura desencadenada ésta --

reacci6n. Kipl!nger. (1973). 

Afortunadamente en la mayoría de los cultivadores éste problema no es consi-

· derable. 

l O. 5 Caída de hojas. 

Las primeras variedades liberadas fueron mucho m:S.s susceptibles a la ca{da -
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de las hojas que las variedades modernas. 

Bajo condiciones de moderada o severa estres, siendo su efecto irreversible. 

Cuando las plantas son mantenidas en condiciones de baja intensidad lumin.Q. 

sa por un período de varios d!as, las hojas inferiores se amarillan y ca~n. -

un efecto paralelo es el esfuerzo que hacen los cultivadores para mantener -

el suelo seco, con el fín de evitar una actividad desordenada. 

La transferencia de condiciones húmedas del invernadero a lugares secos o -

tibios, induce a un estres de agua que las plantas pueden tolerar. Las va-

riedades modernas son m~s resistentes a la caída de hojas pero no son comp~ 

tamente inmunes. Las Nochebuenas sanas se pueden desarrollar bajo alta -

humedad y luz moderada pero se debe evitar el saturado de agua. Mikkelsen 

citado por Ecke (1986). 

1O.6 Brácteas quemadas. 

La quemadura de hojas es un síntoma de Botrytis pero no siempre_ es causa -

de ésta. Otra causa puede ser un exceso en la fertilizaci6n, particularmen

te los de lenta liberaci6n. 

Durante el crecimiento de la planta el efecto no se presenta por la absorci6n 

de fertilizante, pero en la floraci6n se desarrollan nuevos tejidos y es cuan

do existe una acumulación de sales, ~sta acumulac16n produce la muerte de 
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los tejidos que usualmente son las br.Scteas de más edad. 

l O. 7 Doblado de tallos. 

Bajo ciertas condiciones en el que las Nochebuenas no han sido pinchadas -

podrían ¡:reducirse repentinamente nuevos brotes y puntas, al examinar el f.st 

n6meno se revela que el brote principal detiene su crecimiento o aborta. --

Mlkkelsen citado por Ecke (1986). 

Este fenómeno produce que se dificulte la propagación. El aborto o detención 

del crecimiento del tallo es un primer paso para iniciar la floración. 

Este estúnulo se incrementa con la edad de la planta, fotoper!odo y las bajas 

temperaturas. 

Con noches cortas y temperaturas normales, el detenimiento o aborto del ta-

lle se presenta si se permite crecer a la planta hasta con treinta hojas. 

Los tallos que son sometidos a una cont!nua propagac16n tienden a florear. 

Para evitar ésto se debe aplicar luz a las plantas madres hasta mayo quince. 

Mlkkelsen citado por Ecke (1986). 
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ll. PIAGAS Y ENFERMEDADES 

Las Nochebuenas son susceptibles al ataque de varias plagas bajo condici.Q. 

nes de invernadero. Ya que las condiciones de calor y humedad prevalecien 

tes favorecen el desarrollo de plagas y enfermedades., por lo que es necesa

rio mantener las plantas bajo un estricto control sanitario. 

11. l Prevención y control de insectos. 

Una de las prácticas importantes es mantener el invernadero completamente -

·limpio. la experiencia demuestra que los cultivadores con medidas de lim-

pieza mejores son los que tienen menos problemas de plagas, malas hierbas 

y enfermedades. Las cubiertas de tierra alrededor del invernadero proporcio

nan condiciones favorables para la ¡roliferaci6n de plagas que pueden entrar 

al invernadero, tales como: 

11.l.l Honnigas. 

La mayoría de las hormigas no se alimentan de plantas pero éstas pueden en 

muchos de los casos alimentarse de secreciones mielosas producidas por --

plagas como son !fidos, mosquita blanca o cochinillas. 

Combate: Utilizar Temlk a una d6sis de 2 gr./m2 cada cinco semanas. 

11.l .2 Afldos. 
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Estos invaden la mayor parte de la planta, éstos secretan sustancias mlelo

sas dando una apariencia obscura a hojas y tallos. 

Estas secreciones son favorables para el desarrollo de hongos y proliferación 

de hormigas. Estos son conocidos por portar ciertos virus que atacan a cul

tivos ornamentales. 

Las hembras producen cien huevos por mes y éstos alcanzan su maduréz a la 

semana. 

Combate: Aplicar Orthene a razón de 2 gr. por litro de agua. 

11.l. 3 C6ccldos. 

Son una serie de plagas de plantas de invernadero, producen secreciones m~ 

losas. Son insectos de cuerpo blando y filamentoso alrededor del cuerpo, el 

ciclo de vida del adulto es aproximadamente de dos meses, solo las hembras 

desarrollan alas. 

Combate: Hacer aplicaciones de Orthene de 2-4 gr./lt. de agua. 

11.1.4 Caracoles y Babosas. 

Pueden ser plagas muy destructivas, éstas primeramente se alimentan de ho-

jas y es conocido que mastican los tallos y ratees. Ambas son de cuerpo --

blando cubierto de baba que va dejando en el trayecto de su camino. 
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Los caracoles fonnan una dura cC11cha de protección, son de hfibltos noctur

nos, durante el día permanecen bajo macetas o ramas. Estos depositan sus 

huevos en el suelo y alcanzan a madurar en un período de varios meses a dos 

aftas. 

Combate: Aplicar Temi k 2 gr ./m2. 

ll .l. 5 Arai\a Roja. 

Puede ocasionar serios dafios, son de tamaño pequeiio y se alimentan gene-

rahnente del envés de las hojas. Estos no son detectados hasta que existe 

una enorme pablación, con el tiempo enrrollan las hojas resultando en una d& 

---foliación prematura. Estas arafias son de cuerpo redondo y blando de 0.5 mm. 

de longitud y su color varía de amarillo, verde, naranja y rojo. 

A temperaturas de 21 a 26. S°C en el invierno, una generación puede comple

tarse en dos semanas y cada hembra deposita de cincuenta a cien huevos. -

Combate: Aplicaci6n de Kelthane l. 90 ml./ lt. de agua. 

ll. l • 6 Mosquita blanca. 

Se alimenta del envés de las hojas, excreta una mielecilla sobre la cual cr~ 

cen hongos, los adultos son blancos y pequeños. 

Su ciclo de vida se completa en cinco o sci5 samum1s, de siote a cuatro d!as 

en estado de huevo, dos semanas alimentandose y dos semanas en estado, -
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pupal. Las ,hembras pueden depositar ciento cincuenta huevos. 

Combate: Aplicar Tem!k 3-7 gr. / m2. 

11.1.7 Gusanos. 

Existen muchos tipos de larvas de lepidoptero que padr!an atacar a la Noche

buena. Uno de los gusanos m!s difíciles de controlar son los cortadores. -

Estos atacan especialmente las puntas de crecimiento y flores, Astes son gQ[ 

dos, can vellosidades y de colores que varían de los obscuro, gris, café ªm.5l 

rlllo o verde. Como adultos éstos pierden la capacidad de alimentarse y s6lo 

pueden absorver el néctar de las flores. 

Las hemlras adultas depositan varios cientos de huevecillos usualmente so-

bre el follaje o bajo las flores. 

Combate: Aplicar Lannate a raz6n de 1 ml./lt de agua. An6nlmo (1985). 
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11 • 2 Prevención y control de enfennedades. 

Los principales pat6genos que atacan a la Nochebuena son los hongos y bac

terias. La infestación se lleva a cabo por heridas, aperturas naturales, est.Q 

mas, epitelio, lenticelas y pelos glandulares. W. Corbett. {1964). 

Normalmente el tejido es rápidamente cubierto de una película de suberina -

que la protege contra la infección bacteria!. 

El control de enfermedades puede conseguirse por desinfección de plantas y 

suelo así como el manejo apropiado del ambiente. 

El uso anticipado de los pasticidas como medida de control no produce los re

sultados apropiados. 

La descripci6n de la ecología del patógeno nos proporciona bases importantes 

para un plan de control y prevenci6n de la tnfestación. 

Entre las principales enfermedades de la Nochebuena se mencionan las siguten 

tes: 

11.2 .1 Rbizgctonia sglant. 

Stntomas: Manchas cafés en raíz y tallos a nivel del suelo, infestacJ6n en h.o 

Jas por asperjado o contacto con el suelo. 

La infestación produce amarillamtento y doblado de las hojas, que a veces --
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mueren y cal!n bajo condiciones severas. 

Combate: Asperjar con fungicidas como Terrazán, 60 gr. , agregar poca --

agua, Banrot, 120 gr. en 200 lts. de agua, o bién Benlate 60 gr. en 200 lts. 

de agua. Evitar anegado del suelo. 

11.2.2 Pvthium ulitmun. 

Síntomas: Necrosis en punta de la raíz que pueden avanzar hacia el tallo, 

las plantas se doblan, las hojas bajas se amarillan y caén o toda la planta 

muere. Se presenta en condiciones de suelo muy húmedo en la zona radlcu-

lar. 

Características: Requiere de alta humedad, se trasmite por medio acuoso. 

Combate: Asperjar fungicidas como Dex6n 60 gr. en 200 its. de agua o Truban 

200 ml. en 200 lts. de agua. 

11.2.3 Thtelayiopsis basicola. 

Síntomas: Las raíces desarrollan áreas con manchas negras, pl!rdlda de vi-

gor, hojas amarillas y caída de hojas particularmente cuando la temperatura 

baja por los 16ºC. 

·Caracterfsticas: Tiene larga vida en el suelo en estado esclarótlco. Le favo

rece el frío y ambiente húmedo. Tiene lento crecimiento a temperaturas elev.A, 

das y pff 6cldo (abajo de 5. S). No se propaga por aire. 
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Combate: Evitar temperaturas bajas del suelo, usar suelos y fertilizantes -

6cldos. 

Asperjar Benlate 200 gr. en 200 lts. de agua. 

11.2.4 Botrytis cinerea. 

Ocasiona pudriciones y tizones en hojas y tejidos inmaduros, algunas veces 

ocasiona dampig-off. En las variedades rojas, desarrolla un color pllrpura 

en las hojas infestadas. 

Características: Se propaga por aire por medio de esporas, a temperaturas m.Q 

deradas o cien por ciento de humedad. 

Control: Mantener circulación de aire en las noches , usar ventllación ca--

liente para disminu!r la humedad. Mantener la temperatura por arriba de los 

16°C. Destru!r todos los desechos de podas, utilizar fungicidas como----

Term!l 60 gr. en 200 lts. de agua. Daconn 200 gr. en 200 lts. de agua., Ben. 

late 60 gr. en 200 lts. de agua, o Capt!n 120 gr. en 200 lts. de agua. 

11.2.5 Rbizgpus so. 

Se desarrolla en condiciones de alta humedad y altas temperaturas de 26. 5 a 

37. SºC y una pobre aereación. Los esquejes en la propagación son ataca.dos 

cuando el espacio es reducido. Crece rápidamente formando un micelio visi

ble en la superficie., ataca en forma similar a las bacterias ¡reduciendo enz.J.. 

mas que deterioran el tejido celular. 
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Control: La poda es la mejor forma de atacarlo teniendo cuidado en el manejo 

y el corte, evitar heridas y aplicar CaptS.n 120 gr. en 200 lts. de agua. Lind§.. 

trom. (1974). 

11.2 .6 Corynebacterium poinsettae. 

Es un c.Sncer que se produce en el tallo y mancha las hojas de la planta, se -

presenta en fonna de grietas longitudinales empapadas de agua; se produce un 

hinchado de los tallos tiernos, llegando a invadir los peciólos foliares y oca

sionando defoliación. El tejido interno del tallo se amarilla y obscurece. Los 

tallos se toman quebradizos, se presenta como masas de bacterias amarillen

tas empapadas de un líquido viscoso. 

Características: Se trasmite por medio de agua, suelo y herramientas. 

Combate: Eliminar plantas enfermas, evitar excesos de humedad y esterilizar

las herramientas. 

11 • 2 • 7 Etwinia corotovora .. 

Se presenta dentro de los tres primeros días del corte de puntas para enraizar. 

Esta bacteria no es muy agresiva, s6lo bajo condiciones muy favorables, alta 

"humedad y temperatura. 

La bacteria prevalece en el material muerto y puede ser transportada en herra

mientas no esterilizadas. Es mlis frecuente en lugares obscuros y despide --
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Control: As persi6n con bactericidas sumergiendo los cortes Agrimicin cien, 

200 gr. en 200 lts. de agua, o cloro 500 mL en 200 lts. de agua. 

11 • 3 Medidas de sanidad. 

a) Evitar visitantes, y en tal caso conservar las medidas de sanidad. 

b) Colocar un tapete para visitas. 

e) Limpiarse las manos antes de manejar las plantas. 
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"(i) Aplicar naftanato de cobre a las instalaciones de madera o metal que con

forman las estructuras. 

e) Fumigar las mezclas. 

f) Usar herramientas limpias. 

g) Desechar material que se haya contaminado o caído al suelo. 

h) Desinfectar las herramientas con cloro después de las labores. 

i) Controlar las malas hierbas a insectos. Starr. and Pirone (1943). 
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12. DISCUSION 

En la revisi6n de literatura encontramos que en el aspecto de mezclas de 

sustrato para la producci6n de esquejes y desarrollo de plantas de Noch.§. 

buena, se nos recomienda utilizar peat moss, perlita, venniculita y ---

otros materiales que si acaso est.§n al alcance del productor, en nuestro -

pafs son de un costo muy elevado el cu~l sube considerablemente los co.2,. 

tos de producci6n: asímismo son de dif!cil adquisici6n, ya que en su ma

yoría son productos de importaci6n. 

Los materiales antes mencionados pueden ser reemplazados fácilmente por 

materiales que se pueden adquirir en México y que su costo no es muy el,g, 

vado, i§stos desempei'lan la misma funci6n que los productos de 1mporta--

cl6n. 

Para realizar una buena mezcla de suelo se pueden usar los siguientes ma

teriales: hoja de encino, bagazo de caña de azúcar, estiercol de bovino y 

arena de r!o o tezontle fino. En la prActica nosotros hemos usado éste ti-

pe de materiales para formar una buena mezcla de sustrato, el cu~l nos ha 

dado magn!ficos resultados. 

·En cuanto al uso de reguladores de crecimiento, la literatura nos recomienda 

la apllcaci6n de cycocel, pero en la prActica usamos otros reguladores de -

crecimiento con buenos resultados, algunos de éstos son: A-rest, Sumaglc -

500, Bonzi, y 89. 
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La finalidad de nosotros, no es de regular el crecimiento de la plu.nta, ya -

que la variedad Gutbier Amy es una variedad de corto crecimiento, las ca-

racter!sticas que deseamos proporcionar a la planta al aplicar los regulad.Q 

res de crecimiento a bajas concentraciones son las siguientes: Fortalecer 

los tallos y ramas, obtener plantas más compactas del follaje, proporcio-

nar un color verde intenso a las hojas y que el color de las flores sea mSs 

encendido. 

En el proceso productivo existen algunas diferencias en las labores cultura

lcis, como es la fertilizaci6n, la literatura recomienda una dosis de fertlliz!!. 

ción, la cual nosotros hemos constatado en la práctica que no es recomends 

ble para todos los lugares en donde se cultiva ésta planta, ya que la d6sis 

que nos recomienda no es la misma para un clima templado y cá.lido, en la 

pr6.ctica se deben hacer modificaciones en éste aspecto. En éste rengl6n -

es importante que el horticultor dependiendo del lugar en donde esté culti

vando debe con anterioridad usar su criterio y realizar pruebas de fertillza

ci6n para así decidir una d6sis que satisfaga sus necesidades. 

Por otro lado es importante mencionar que la Nochebuena soporta un amplio 

rango de temperaturas, lo cuál nos permite cultivarla en diferentes partes -

de nuestro· país. 

Para el cultivo de ésta planta, se requiere necesariamente de condiciones -

de invernadero, aunque no es necesario de invernaderos equipados con to--
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dos los adelantos y sistemas~ 

En la prActica, cultivamos plantas de Nochebuena en climas cá.lidos y clí

mas templados, para ambos usamos invernaderos rústicos de madera, s!n -

calefacci6n,. tapados con plAstico. Este tipo de infraestructura nos ha be

neficiado ya que hemos tenido magnliicos resultados en calidad de plantas 

y en el aspecto económico, debido a que éste tipo de construcciones sen

cillas y baratas bajan considerablemente los costos de producci6n, en --

comparaci6n con los invernaderos que recomienda la literatura. 
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13. CONCLUSION 

l.- Las características de la Nochebuena Gutbier Amy son apropia

das para cultivarse en México bajo condiciones de invernadero 

no climatizado, ya que en nuestro país existen infinidad de lu

gares con climas que reúnen los rangos de temperatura más apr.Q 

piados para el buén desarrollo y cultivo de ésta planta. 

2 .- En cuando a la utilización del sustrato para la producción y des2 

rrollo de la Nochebuena, se recomienda utilizar los siguientes -

materiales: Hoja de encino, bagazo de caña de azúcar, estiér-

col de bovino y arena o tezontle en lugar de usar los materiales 

que menciona la literatura por ser difíciles de conseguir y por -

ser de un costo más elevado, que se refleja en un alto costo de 

producción. 

3.- Para la producción de la Nochebuena, es necesario reunir las -

siguientes características: 

Contar con instalaciones apropiadas para producir el número 

de plant~s deseado. 

Que las naves no sean muy altas en climas templados y no -

muy bajas en climas c€t11dos. Que estén bién cubiertas del 

techo y ventiladas en los extremos. 



Las naves deben contar con sombra adecuada, malla al 65 

o 70% de sombra o bién utilizar pintura vinílica o encala

do de plS.stico. 

El suelo de las naves debe estar nivelado y con buen dre~ 

je. 

Contar con agua limpia y suficiente. 

Mantener el invernadero completamente limpio y esteriliza

do. 
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Contar con el embase disponible, esterilizado y de la mejor 

calidad posible. 

Tener ltsta la mezcla de suelo y esterilizarla. 

Contar con anticipaci6n con agroqu!micos y herramientas. 

Propagar o comprar puntas enraizadas qu.;;o:_ estlm sanas. 

La planta ya en maceta debe estar a una altura de 20 cm. con 

referencia al suelo. 

La separaci6n entre macetas, debe ser adecuada para mejor 

calidad. 

Regar con poca agua para evitar pudriciones en el sistema f.sL 

dlcal, aunque se efecttíen riegos contínuos. 

Se recomienda utilizar la fertilizaci6n l[quida constante, 

con aplicaci6n de fertilizantes foliares para corregir defl-

ciencias. 



Aplicar reguladores de crecimiento en d6sis y fechas ade-

cuadas, para evitar retrasos en la floración o alargamiento 

de las plantas. 

Realizar una prueba tres días antes en pocas plantas para -

evitar errores. 

Aplicar Benlate o Banrot cada 20 dias a la tierra. 

Aplicar Temik cada cinco semanas a la tierra. 

Aplicar Lannate líquido cada quince días o de acuerdo a las 

condiciones. 
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Aplicar Termil u Omalín cada ocho días para evitar botrytis. 

Aplicar Meltatox o Saprol cada treinta días para evitar ceni

cilla en climas templados con ambiente húmedo. 

Aplicar Plantvax cada treinta días para evitar roya. 

En el fotoper!odo evitar al mAximo entrada de luz para evitar 

retraso en la florac16n. 

No fertilizar ocho días antes de la floraci6n completa para -

evitar manchado en las flores y fertilizar únicamente con ni

trato de calcio para evitar caída prematura de hojas. 

Sacar d.:::l invernadero toda planta enferma o que no desarroll6 

adecuadamente para evitar posible contamhlaci6n. 
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15. ANEXOS 



Hormigas 

Pu)g6n 

Nem6todos 

Piojo harinoso 

Escama 

Aran.a roJa 

Minador 

Gusano falso 
medidor. 

Mosca blanca 

ANEX:O l 

CONTROL DE INSECTOS EN NOCHEBUENA 

CCNTROL 

Temik 

Orthene 

Temlk 

Orthene 

Orthene 

Kelthane 

Trlqard 

Lannate 

Temlk 

Fuente: S!ntesls Hortl'cola, ano 1987, PAg. 30, Art. 11. 

DOSIS 

2 gr/m2 

2 gr/lt. agua. 

3-7 gr/m2 

2-4 gr/lt. agua 

2-4 gr/lt. agua 
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190 mVlOO lts. agua 

• 5 gr/lt. agua 

l ml./lt. agua 

3-7 gr./m2 



ANEXO 2 

CONTROL DE ENFERMEDADES EN NOCHEBUENA 

ENFERMEDAD 

Rhizoctoóia Solan1 

Pythium Uitiznum 

Thielayfopsis Basi-

CONTROL 

Terrazan 

Banrot 

Ben late 

Evitar anegado del 
suelo 

Dexon 

Truban 

~ Benlate 

Botrytis Cinerea 

Evitar baja tempera
tura del suelo y uti
lizar ferttllzantes y 
suelos ácidos. 

Termil 

Daconil 

Ben late 

Captan 

CANTIDAD 

60 gr. 

120 gr. 

60 gr. 

60 gr. 

200 mi. 

200 gr. 

60 gr. 

200 gr. 

60 gr. 

120 gr. 
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(ASPERJADO) 
ZOO Lts. AGUA. 

Mantener circuJacl6n de aire por las noches. usar 

aire caliente para bajar Ja humedad. 



Corynebacterium 

Enyinia Corotavgra 

Mantener la temperatura arriba de los l6°C. 

Destruir desechos de podas. 

Captan 120 gr. 

La poda es la mejor forma de atacarlo, evitar 

herldad. 
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Eliminar plantas enfermas, evitar excesos de hume

dad, esterilizar las herramientas. 

Agrimlcln 1 O O 

Cloro 

200 gr. 

sao p. p.m. 

Sumergir los cortes en soluci6n de cloro a 50 p. p.m. 



ESTA· TESIS "º lJ[Bf9 
SAUl Bf LA BIBUilti.J 

ANEKO 3 

PROGRAMA PARA U\ PRODUCCION DE ESQUEJE DE NOCHEBUENA 

FECHAS IlE lliICIO 
PLANTA MADRE MARZO¡:; ABRIL!~ MAYO l:; IUNIO ¡:; 

12. Pinchado a las 
2 semanas. MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

3 br'otes 30 29 29 29 

2 2. Pinchado a las 
6 semanas ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

6 brotes 29 27 26 27 

31. Pinchado a las 
10 semanas MAYO JUNIO 

12 brotes 25 24 

42. Pinchado a las 
14 semanas JUNIO 
24 brotes 22 

12. Cosecha de esque-
jes. 
Agosto 13 24 12 6 

22 Cosecha de esque-
Jes. 
Septiembre 17 48 24 12 

TOTAL DE ESQUEJES 
POR PLANTA M.'<DR!: 72 36 18 6 
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ANIXO 4 

DENSIDAD RECOMENDADA PARA EL CULTIVO DE NOCHEBUENA EN MACETA 

Di6metro de Maceta No de plantas/maceta ~ 

No. 4 35 x 35 Cm. 

No. 5 35 X 35 Cm. 

No. 6 35 x 35 Cm. 

No. 6 2 45 X 45 Cm. 

No. 7 2 45 X 45 Cm. 

No. 7 50 x 50 Cm. 

Fuente: S!ntesls Hort!cola, allo 1987, Pág. 34, Art. 11. 
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ANEXO 5 

FERTILIZANTES USADOS EN lA PRODUCCION DE NOCHEBUENA 

FERTILIZANTE 
SOLUBLE CONCENTRACION PPM EN SOLUCION 

N !trato de Amonio 34-0-0 34 N. 

Sulfato de Amonio 26-0-0 21 N, n so
4 

Nitrato de Calcio 15.5-0-0 15.SN, 21 Ca. 

Fosíato de Amonio 21-54-0 21 N. 23 P(54P205) 

Cloruro de Potasio 0-0-60 50 K (60 KzOl 

Sulfato de Potasio. o-o-so 42 K (50Kz0) 56804 

Nitrato de Potasio. 13-0-45 13 N, 37. 5 K (45Kz0l 

Sulfato de Magnesio. 10 % Mg. 10 Mg., 41 S04 

Salitre Chileno 14-0-15 14 N 12.5K 22Na 

Acido Fosf6rico 7 5 % 0-54-0 38. s P (88.6 P2 o5l 

Acido Fosfórico 85 % 0-61-0 49 P ll13 P2o5J 

Sulfato de Cobre 25 % Cu. .25 Cu. 

Sulfato de Zinc. 35 % Zn. .35 Zn. 

Sulfato de Fierro. 20 % Fe. .27 Fe. 

Sulfato de Manganeso 27 % Mn. 2 Mn. 

Borax. 11 % s. .11 B. 

Borax. 20.5%B. .21 B. 

Molibdato de Sodio 40 %M::i. .04-Mo. 

Mo llbdato de amonio 54 % Mo. .os Mo. 

Acido MolibcUco 59 % Mo. .06 Mo. 



ANEXO 6 

FORMUIAS DE APLICACION DE AGROQUIMICOS EN NOCHEBUENA 

Fungicida al suelo: 

As perJado a planta 

madre para desconta

minar 

Aplicación en ¡ropaga

ct6n al suelo 

Alimentación asperjada 

Aplicaci6n a esquejes 

al suelo 

Mezcla de suelo: 

CANTIDAD POR METRO CUBICO DE AGUA 

300 gm. Dexon o Truhan 

300 gm. Benlate o TerrazAn. 

600 gm. Banrot. 

1200 gm. Captan. 

300 gm. Terracolor o Benlate 

30 mi. Agente humectante o l Lt. cloro al 5%. 

300 gm. Terrazan o Benlate. 

300 gm. Dexon 

600 gm. Nitrato de Amonto. 

460 gm. Nitrato de Amonio 

230 gm. Nitrato de Potasio. 

600 gm. Nitrato de Amonio 

300 gm. Dexon 

300 gm. Benlate. 

CANTIDAD POR METRO CUBICO DE TIERRA 

333 Litros de peat moss. 

333 Lts. Venniculita. 
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Alimentac16n líquida 

constante. 

Alimentacl6n líquida 

intermitente 

167 Lts. Perlita. 

167 Lts. Tierra fina. 

l. 5 Kg. Superfosfato 0-20-0 

3 Kg. Dolomita. 

3 Kg. Carbonato de Calcio 

• 5 Kg. Sulfato de Fierro. 

CANTIDAD POR l O METROS CUBICOS DE AGUA 

3. 6 Kg. N !trato de Amonio 

6 Kg. N !trato de Calcio 

3.6 Kg. Nitrato de Potasio 

1117 ce. Acldo Fosf6rlco al 75% 

2 gm, Mollbdato de Sodio. 

7. 2 Kg. N !trato de Amonio 

12 Kg. N !trato de Calcio 

7. 2 Kg. N !trato de Potasio 

2234 ce. Acldo Fosf6rico 75% 

4 gm. Mollbdato de Sodio. 
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