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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó para evaluar algunas so
luciones preservativas y germicidas comerciales CHtdrox!qutnole!
na, Tlosulfito de plata en diferentes concentraciones Y los Pro-
duetos Floral!fe, Oasis y el Cloruro de N!quell, que Influyen en
Ia conservaclon de la flor cortada de gladlola. 

La Importancia de esto, es para determinar la calidad-
de la flor y la vida de florero, as!como proporcionar informa---
c!ón a los productores flor!colas para mejorar las técnicas de m~ 
nejo de postcosecha. 

El material utilizado <variedad "Luptta"J, fue traído -
del municipio de Tuxpan, Mich., cuando las espigas pintaban uno -
o dos botones, y trasladado en seco a las instalaciones de la -
F .E .S.-Cuautt tlán, durante el mes de febrero de 1991. 

Las flores o espigas, se distribuyeron completamente 
al azar en 10 tratamientos con 3 repeticiones cada uno, tomandose 
5 flores para cada una de sus repeticiones, y como Parámetros de
evaluactón tiempo de duración en florero as! como elongación del
ta! lo. 

Al finalizar el experimento se observó que dos de los -
tratamientos CT8 C400 ppm Hidroxtqutnoletnal y T5 (200 ppm Tlosul 
fito de plata), dieron buenos resultados, alargando la vida de -
florero entre uno y dos d!as más que el agua (que se ocupó como -
testigo), y por lo tanto mantienen tambten la calidad de la flor. 
La calidad de la flor se va a ver refleJada en el cuidado y mane
jo que se de en el proceso productivo. De esto dependerá el tiem
po de duración de la flor cortada en un florero, as! como tamblen 
la continuidad de la apertura de las flores, longitud del tallo, taim
ño de flores, tona 1 ! dad, etc. 



I , I NTRODUCC ION 

En la actualidad en México se comercializa una gran can 
tldad de especies florlcolas, siendo las de mayor demanda el cla
vel, Ja gladlola, la rosa y el crisantemo. 

Aparte de esta actividad también las flores cortadas -
pueden aprovecharse para obtener esencias arométlcas y colorantes 
requeridos por la Industria. 

Por otra parte, se pueden obtener aprovechamientos ln-
tenslvos con amplios margenes de utilidad en Jugares donde el re
gimen de propiedad es reducido. 

Aunque el mercado de flores, en general se encuentra -
restringido al mercado naclon!l y asociado a eventos especiales y 
fiestas <Nowak y Rudnlcky, 1979; IMCE, 1980), esta actividad pue
de convertirse, con un adecuado manejo de recursos y el empleo de 
técnicas avanzadas en la producción, en un renglón imPortante en
e! campo de las exportaciones, <FIRA, 1981 l. 

A pesar de esto, la actividad florlcola no ha tenido Ja 
Importancia que se merece. Las técnicas de producción han evolu
cionado en todas las ramas, no as! en el manejo de postcosecha de 
las flores por ser estos productos altamente perecederos que de-
ben ser manejados con especial cuidado para mantener su calidad -
Inicial aun despues del corte. 

As! también en nuestro Pals en el Proceso de selección
Y clasificación de la flor, no se han tomado en cuenta los micro
ortamlsmos, Jos cuales ocasionan daños a la flor durante el i:ran~ 
porte, almacenamiento y vtda, lo cual signlfica un detrimento de
la calidad del Producto. 

2 



Aproximadamente el 20% de las flores cosechadas se Pierden 
debido al manejo, se tornan inaceptables para el comercio a causa de 
su manipulación durante la cosecha, empaque, transporte y venta. Otro 
gran porcentaje de flores son vendidas en condiciones deplorables 
con la consiguiente insatisfacción para el consumidor. 

Hasta ahora no se ha tenido éxito en la conservación de -
las flores para alargar la vida de florero. 

Cerca del 80% de las actividades dedicadas al negocio de-
Ja floricultura son las que se refieren al acondicionamiento y venta 
de la flor cortada, debido a esto debe darse solución a este Proble
ma. 

Para solucionar esta situación es importante conocer Jos -
factores que Intervienen en el decremento en Ja vida de florero. FIT 
tal motivo el empleo de soluciones preservativas pueden ser de gran
utl l idad para lograr un mejor abastecimiento al mercado en las epo
cas de demanda extraordinaria, as! como tamblen el almacenamiento. 

La finalidad del empleo de Jos preservativos en flores cor 
tadas, es generar información para mejorar las técnicas de manejo -
postcosecha, ya que hasta la fecha la información que obtienen Jos -
floricultores y comerciantes es emp!rica, teniendo acceso a este ti
po de productos exclusivamente cuando la flor es Para exportación. 

Uno de Jos compuestos que més comunmente se han usado en -
las soluciones conservadoras y que han dado buenos resultados se -
encuentran Ja sacarosa y el citrato de hldro<iquinoleina, reconocida 
esta última como un agente bactericida y antitransPirante muy efectl 
vo. 
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En cuanto a la Industria de la floricultura mexicana 
tenemos que esta se divide en dos grupos: 

1.- Productores domésticos. 

Dependiendo de la fuente consultada, existen entre 
3,000 y 6,000 Has. dedicadas a la producción de flores para el -
consumo nacional. <Cuadro 1J. 

Gran parte de Ja producción es cultivada por pequeños -
productores, Ja cual es comercializada en las grandes ciudades; -
siendo la ciudad de México la de mayor demanda. 

cuadro 1. A rea de producción florlcola por estado 
para el consumo nacional. 

México 3,896 Has 
D.F. 789 Hés 
Yeracruz 130 Has 
Puebla 585 Has 
More los 520 Has 
Mlcl)oacén 455 Has 
Hidalgo 6 Has 

Total 6,372 Has 

Fuente: FONEP-OEA, 1984 SARH, Citado por BANCOMEXT, 1988. 



2.- Productores exportadores. 

Existen cerca de 100 Has de Invernadero dedicadas a la
exportación. Además existen areas dedicadas a otros productos -
Que pueden producirse en campo abierto. La empresa más prominen
te en México es V!saflor, Que cuenta con 30 Has en Producción, la 
mayor parte dedicada al cultivo de rosas. 

La producción destinada al mercado nacional se comerclE 
Jtza en un 90% en las ciudades de México, Monterrey y GuadalaJara 
vend!endose el 10% restante en otras ciudades del pa!s. 

La mayor demanda de flores está condicionada a las épo
cas de mayor consumo, la oferta y demanda, Ja calidad y el ntveJ
de Ingresos de la población. En México las fechas más Importan-
tes Que representan una mayor demanda de flores son; el 14 de fe·· 
brero, 10 de mayo, 1 y 2 de noviembre. 

Hoy en dia los mercados mundiales para los productores
de Plantas ornamentales de cuaJQuler pa!s productor, están rePr~ 
sentados por Estados Unidos, Alemania, Franela, Inglaterra y Ja-
Pón. 

Para México el mercado exterior natural es el de los E~ 
tados Unidos por su gran capacidad de compra que es ascendente en 
forma anual y por su cercanla a nuestro pals, Jo cual facilita 
Ja transportación de nuestros productos CFOMEC, 1987>. 
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JI. OBJETIVOS 

HIPOTESIS 

- Evaluar diferentes preservativos a fin de determinar 
su efectividad en Ja prolongación de la vida de flo
rero. 

- Determinar la dósls óptima del meJor producto para -
ver que tan buenos resultados nos puede dar. 

Se espera que dando tratamientos de soluciones preser
vadoras se prolongaré la Vlda de florero. 

6 



111. REVISJON BIBLIOGRAFICA 

Ya desde hace mas de 2000 años Jos griegos y los roma-
nos han venido utilizando las gJadlolas para dar alegria y mas CQ 
lor durante los acontecimientos lmportantes.CBuschman, J.C.M.J. 

El gladiolo, como también se le nombra, es un dlmlnutl 
vo del Jatln gladlus, espada, y se aPllca a las g!adlolas Por la
forma especial de las hoJas que parecen espadas, 

Pertenecen a la familia de las Jrldaceas, como Ja free
sla. El bulbo es sol Ido y de forma mas o menos aplanada. Es un 
bulbo que se distingue fácilmente de los otros. Los Jardineros -
experimentados también distinguen por el aspecto del bulbo la ra
za de la planta, CC!araso NoeL 1974), 

Hay unas 160 especies botánicas, la mayorla de las cua
les viven silvestres en el Afrlca del Sur; pero también se encuen 
tran en otras reglones de Afrlca y en los paises templados de Eu
ropa y de Asia. En nuestro pals existen 3 especies silvestres de 
flor muy apreciable. 

Las que se cultivan en los Jardines proceden de espe--
cles sudafricanas. Están todas muy modificadas por hibridaciones 
y variaciones y es dificil precisar su exacto parentesco botánico 
con Jos tipos silvestres. 

Las gJadlolas constituyen una de las flores mas Intere
santes para el mercado. Cortada la espiga con un tallo largo -
cuando han empezado a abrirse los primeros capullos, y conservada 
en un sitio fresco con agua, sigue abriendo todas sus flores, 
unas despues de otras, por varios dlas. Esta ventaJa Ja tienen -
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muy pocas plantas. La gladlola es pues, la flor por excelencia -
para mercados y florer!as,CClaraso Noel, 1974). 

La época de floración de los diferentes tipos de gJadlQ 
las es distinta, y en Jos paises de clima agradable vemos gladto
las en casi durante todo el año. Además los cultivadores saben -
hacerlos florecer en la época que les Interesa. Del momento en -
que se Planta el bulbo y se pone en vegetación hasta la época en
que el tallo floral está maduro, pasa un número exacto de dlas -
para cada tipo, 

Al elegir el tamaño de tubérculo se deberá tener en --
cuenta la época de plantación y las circunstancias climatológicas 
que se esperen durante el periodo de cultivo posterior a Ja Plan
tación. Por lo que se refiere a las circunstancias cllmatológl-
cas tales como la luz, la temperatura y el viento, es sobre todo
la luz la que desempeña un papel Importante en la elección del tª 
maño de tubérculo. Además se deberá aJustar el tamaño de tubércg 
Jo a Ja calidad deseada del producto final; es decir: 

- Un tubérculo de tamaño gra~de dará en comparación con 
un tubérculo de tamaño pequeño una planta más fuerte, una espiga
más pesada, un florecimiento más uniforme en un periodo de culti
vo más corto. 

- BaJo circunstancias pobres en luz los tubérculos gran 
des en general tienen un porcentaJe de florecimiento meJor gra--
cias a su poder vegetativo mayor. 

- Los tubérculos grandes c12.cm y más), muchas veces dª 
rán más espigas, pero de un tamaño menor. SI no se desea esto, -
se debe eliminar los brotes laterales ya en una fase temprana. 
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En cuanto a la densidad de plantación tenemos que la -
correcta Para los diversos tamarios de tubérculos depende de la -
época de Plantacaión y de las caracterlsticas de Ja variedad en -
cuestión. La densidad de Plantación es de mucha Importancia, POI 
que determina en gran medida la solidez de la planta Y la calidad 
de la flor. 

Un número muy alto de tubérculos por metro cuadrado, -
por eJempJo, causará generalmente plantas largas y blandas. Por
lo que se refiere a Ja influencia de las caracterlsticas de las -
variedades en la densidad de plantación se debe tener en cuenta -
la rapidez de crecimiento y la fuerza desarrolladora de cada va-
riedad. 

A continuación se indican Jos márgenes por tamaño de tg 
bérculo entre Jos cuales puede elegirse Ja densidad de Plantación 
Por consiguiente, la elección dependerá del momento de plantación 
de la variedad y de la calidad deseada. 

Tamaño de tubérculo 
en cm. 

6 - 8 
8 - 10 

10 - 12 
12 - 11¡ 
11¡ y más 

Número de tubérculos 
por m2 bruto 

60 - 80 
50 - 70 
50 - 70 
30 - 60 
30 - 60 

Conociendo este Plazo, se pueden poner en flor en épo-
cas diferentes según el momento en que se planten Jos bulbos. Los 
cultivadores conocen bien las costumbres exactas de cada tipo de-
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bulbos y Jos aficionados pueden llegar a conocer, por su experterr 
eta personal, las de los bulbos que cultiven. Las gJadlolas son
poco sensibles al frlo y se pueden considerar plantas rústicas, -
CClaraso NoeJ, 19741. 

En nuestros dlas las gladiolas siguen gozando de mucha
popularldad en las zonas alrededor del Medlterraneo donde aun si
guen siendo las flores cortadas más Importantes. La mayorla de
las variedades que se utilizan hoy en dla fueron obtenidas alre-
dedor de la primera guerra mundial. La superficie en Holanda 
destinada a la producción de tubérculos es de más de 40 Has. 

Muchas de estas variedades no se parecen en nada a Ias
gladlolas que utilizamos ahora como flores cortadas. A traves de 
cruzamientos y selecciones durante muchos años las antiguas varig 
dades silvestres han quedado sustituidas por variedades nuevas -
que forman el surtido actual y que son una meJora por lo que se -
refiere a la forma de la flor, el color, el olor, la época de flQ 
ración y la resistencia a enfermedades. 

Tanto e 1 consum i do1· como e 1 vendedor de flcres aprecia -
mucho a la gladlola como flor cortada, y es que existen muchas -
formas, colores y combinaciones de colores. Las gladiolas que se 
han cortado en el estado más oportuno pueden ser conservadas du-
rante mucho tiempo, El momento de cortar más oportuno es en el -
que se hace visible el color de la flor más baJa. Es a la vez el 
momento más apto Para acondicionar y transportar las flores. Una 
desventaja de las gladiolas constituye su alto peso que hace bas
tante caro su transporte por distancias largas, CBuschman, ----
J.C.M. 1. 

La gJadiola es de las flores que meJor han soportado el 
maneJo en la etapa de botón. Sin embargo, para que la flor resul 
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tante sea !gua! o meJor que la flor que se desarrolla en la plan
ta, se requiere el suministro exógeno de sustratos energéticos y
otros compuestos y factores capaces de proporcionar un medio més
favorable para su desarrollo CLutz y Hardenburg, 1968; Reld, 19a:J), 

3.1. Factores que Inciden en la conservación de la -
flor cortada. 

Fundamentalmente los factores en el lugar del cultivo Y 
despues de la cosecha, son los verdaderamente responsables de la
duración en la vida de florero. Entre més nutrientes tenga la -
planta en la cosecha, las cualidades de duración serén mayores. 

1.- Momento en que se efectua el corte. 

La hora del d!a en que la flor es cortada es muy lmpo-
tante, ya que cada especie florlcola presenta un momento óptimo -
de corte, el cual tiene Incidencia directa en la vida útil de la
flor; pues durante el d!a el ritmo fotoslntétlco es alto, al 
Igual que la temperatura, produclendose carbohldratos que alcan-
zan su méxlmo por la tarde y que, al disminuir la Intensidad lum.!_ 
nosa y la temperatura, se recupera la turgencia de las flores, -
siendo este el momento més oportuno en la recolección de la mayo
r!a de las especies flor!colas o bien, esta condición esté dada
en las primeras horas de la mañana, as! como la transpiración. 

2.- La nutrición. 

La nutrición del cultivo tiene efectos en la Iongevfdad 
de la flor. Deficiencias o excesos de nutrfentes que retardan la 
fotoslntesls, reduclrén la vida de florero. 

Las deficiencias de nutrientes !ncluvendo Nitrógeno, 
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Calcio, Magnesio, Hierro y Manganeso, resultan en una reducción-
de Ja clorofila, lo cual reduce Ja fotoslntesls y el resultado de 
todo esto, se traduce en un baJo suplemento de carbohldratos y 
otros asimilados para Ja flor; por otro lado, en altos niveles de 
Nitrógeno en la floración pueden tener un efecto adverso en la c~ 
!!dad de Ja flor cortada, ILópez. 19801. 

La gJadlola es muy exigente en 1<20, ya qJe el Potasio -
Interviene en la acumulación de la; sustancias de reserva en el -
bulbo, en la rigidez de los tallos y en la coloración de las flo
res. También es Importante el fósforo, ya que afecta el crecl--
mlento de Ja planta. 

Los aportes de nutrientes se efectuan Primero como abo
nos de fondo, antes de Proceder al cultivo, y durante el procesa
se suministran como abonos de cobertura. 

3.- Intensidad de la luz. 

La Intensidad de la luz es muy Importante, un cultivo -
que carece de luz. tendré un balo nivel de carbohldratos, !debido 
a que la luz es un factor determinante para que realice la foto

slnteslsl, cuando hay pocas reservas de carbohldratos, estos se -
consumen répldamente en el proceso de respiración. Debe conside
rarse que la respiración no cesa al cortarse la flor, de ah! la -
lm.portancla de proporcionar un adecuado maneJo antes de la cose-
cha. SI esta carencia se da en el periodo en que la gladlola es
té desarrollando su flor, afectaré sobre todo la flor. El perio
do de la Iniciación floral empieza en el momento en que se haga -
visible la tercera hola y termina aproximadamente en el momento -
de hacerse visible la sexta a la séptima. 

Las condiciones de luz tendrén que ser las mas óptimas-
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posibles desde la aparición de la tercera hoja hasta el momento -
de florec!m!ento. Sobre todo en los meses de Invierno pero tam-
blén durante todo el año puede producirse una carencia en luz a -
consecuencia de una densidad de plantación demasiado alta y un IQ 
gar de cultivo demasiado oscuro. Sl esta carencia en luz se da -
en la primera fase del periodo critico la espita se desecaré to-
talmente produciendose una desequedad de la flor. Sl estacaren
cia se manifiesta més tarde, o sea a la aparición de la quinta -
hasta la séptima hoja, desecarén solamente los botones flcrales sg 
parados. La espiga sin embargo, llegaré a desarrollarse, pero ten 
dré menos botones florales. 

La fotoslntesls se reduce considerablemente por la poca 
luz existente en el almacen, cuando la reserva de carbohldratos -
es baja y la respiración es muy alta se presenta el fenómeno de -
senescencia. 

4.- Temperatura. 

Cuando las temperaturas son altas, provocan niveles de
carbohldratos baJos en las flores, debido al aumento en su ritmo
respiratorio. 

Se ha demostrado que una temperatura de crecimiento de
masiado alta reduce el número de flores y afecta la calidad en -
postcosecha. A altas temperaturas puede disminuir la plgmenta-
clón de las flores, As! también en cultivos de crecimiento y en
término a altas temperaturas la longenldad se reduce. 

La gladlola crece en forma óptima a temperaturas entre
los 10 Y Jos 25° c. Durante el periodo en que la gJadlola desa-
rrol la su flor existe una relación evidente entre la luz disponi
ble Y una temperatura favorable. El periodo en que la flor se dg 
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sarrolla es desde el momento en que se haga visible la tercera hQ 
Ja hasta hacerse visible Ja sexta a séptima hoJa. 

En este periodo en que se forman las flores las temperg 
turas medias demasiado altas en combinación con periodos baJos -
en luz pueden provocar una desequedad de Ja flor. En la última -
parte del periodo en que se forman las flores estos aspectos pue
den afectar también el número de botones florales Por espiga. 

Las temperaturas medias Inferiores a los 10°c, causan -
paralización en el crecimiento y desarrollo de la Planta. SI el
periodo fria es demasiado largo, puede que se manifiesten todo -
tipo de Impedimentos de crecimiento. La gladiola no resiste las
temperaturas debajo del punto de congelación, causando daños es-
tas y aun la muerte de la Planta. Por eso se aconseJa plantar a
la gladlola en un Invernadero <vidrio o Pléstlcol, en caso de tem 
peraturas medias Inferiores a los 10°c y en caso de una posibili
dad de heladas nocturnas. 

La temperatura de cultivo méxlma para gladlola es una -
temperatura media de 27°c. Por otra parte pueden resistir tempo
ralmente temperaturas de mas d~ 2s0c (hasta unos 4Dºc1. pero sólo 
cuando la humedad del aire sea alta y el estado de humedad del -
suelo óptimo, CBuschman. J.C.M.I. 

5.- Provisión de humedad. 

El periodo mas critico por lo que se refiere a la caren 
cla en agua empieza. como en el caso de la luz, en el momento en
que se haga visible la tercera hoJa y termina al hacerse visible
la séptima hoJa. 

En este mo~ento el f loreclmlento se encuentra en pleno-
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desarrollo, pero también mueren en este periodo las ralees del -
antiguo tubérculo y empiezan a formarse las ralees contráctiles -
del tubérculo nuevo. Pero ha crecido ya una planta constderable
aue Pierde mucha humedad por evaporación en dlas de sol. Por eso 
es deseable aue se ponga más atención en Ja provisión de humedad
en este periodo. La cantidad de agua para el riego d~pende del -
tipo· de suelo, el clima y de la fase de desarrollo de la planta. 
Se puede dar agua de dos maneras: 1rr1 gando o regando. Se da -
preferenc la al riego, poraue no afecta Ja estructura del suelo CQ 

mo en el caso de Irrigación. 

Además el riego da Ja posibilidad de baJar la tempera
tura de Ja Planta mediante un riego en periodos de temperaturas-
diurnas al tas y de aumentar su humedad en caso de aires demasiado 
secos, (Buschman, J.C.M.J. 

6.- Plagas y enfermedades. 

Reducen el vigor de las flores y sus daños a Jos teJtcts 
causan producción endógena de etlleno, disminuyendo la duración -
y cal !dad de las flores CNelson, 1978; Halevy y Mayak, 1979). 

As! también el exceso de fertilización puede disminuir
¡ a ca 1 1 dad de muchos cu 1t1 vos de fla-es. 

3.2. Calidad del agua. 

La calidad del agua afecta la producción y la longevl-
dad tanto de flores de corte, as! como flores en maceta. 

El ascenso del agua es Influenciado por las caracterls
tlcas del agua. Por eJempJo, el PH (Ja acidez o la alcalinidad), 
modifica el ascenso del agua como lo hace Ja presencia de azuca--
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res disueltos, minerales y sales. Los niveles extremos pueden -
ser en detrimento del Ingreso o del ascenso del agua. 

Las caracter!stlcas del agua afectan su reactlvldad con 
qu!mlcos como los conservadores y su efecto en flores de ornato-
Y de follaje. Estas caracter!stlcas le dan las aptitudes al agua 
para su uso en cultivos florales. 

Los dos principales aspectos de la calidad del agua, r~ 

levantes a manejadores de flores de ornato son: 

1 .- pH. 

El cálculo de la acidez o alcalinidad de una solución. 
El PH de una solución Ideal (despues de que se ha combinado agua
con preservativos), para manejo de flores frescas es 3.5 - 4.5. 

2.- Sólidos totales disueltos (STDl. 

Se refiere a Ja salinidad o al cálculo total de elemen
tos disueltos en agua. 

Las reglas de cuidado y manejo Indican que el agua de -
alta calidad deberla tener menos de 200 ppm de STD o menos de ---
0.315 mm HCS/CM. El agua que contiene niveles mayores que estos 
puede reducir la longevidad de las flores. 

Otras caracter!stlcas que afectan la calidad del agua -
son: 

- Alcalinidad. 
Se refiere a la capacidad del agua para neutralizar ac1 
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dos, esto establece una capacidad amortiguadora. 

-Capacidad amortiguadora. 

Es la capacidad del agua para resistir cambios, el agua 
altamente amortiguadora tiende a resistir en el PH Cel PH cambia
más lentamente, se necesita mucho acldlficante o preservativo pa
ra cambiarlo). 

Agua poco amortiguadora es muy sensible a cambios (re-
quiere menos acldlflcante o conservador), El poco amortiguamien
to es caracterlstlco de agua de buena claidad para una modlflca-
clón del pH. 

La calidad del agua afecta la calidad de la flor en va
rias maneras. 

1. Ingreso.- Las soluciones ácidas se desplazan más -
rápidamente a traves de los tallos que soluciones neutras o alca
linas. 

2. Efect1Vidad del conservador.- La calidad del agua -
afecta la efectividad del conservador porque modifica la solubilJ. 
dad, estabilidad Y actividad de los componentes. Hay interrela-
clón entre componentes del agua y el conservador. 

3. Obstrucción de tallos.- El agua puede contener mln-ª 
rales y qulmlcos que pueden ocluir el sistema vascular de las --
flores. 

3.3. FluJo y balance hldrico. 

La relación entre el agua que absorve el tallo por el -
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xllema y la que se Pierde por la transpiración follar, determlna
el grado de turgencia de los pétalos y d3ré una estimación del -
grado de enveJeclmlento floral y en definitiva del nivel de cali
dad de la flor. 

La senescencia va ligada a graves variaciones en la pe[ 
meabllldad de la membrana celular, que pierde la capacidad de man 
tener las concentraciones adecuadas de solutos en el cltoplasma,
provocando la salida Incontrolada de estos al medio y la pérdlda
del contenido acuoso celular. 

La acción de los conservadores qu!mlcos, en relación a
la consecuslón y mantenimiento del balance h!drlco més adecuado -
para alargar la vida de la flor cortada, puede eJercerse de dos -
formas: 

- Disminuyendo la pérdida de agua por los estomas. 

- Facilitando la entrada de agua por el xi lema. 

El grado de apertura de los estomas depende de las con 
dlclones ambientales del medio, tales como la luz, temperatura, -
humedad y co2. 

La flor cortada presenta un metabolismo activo, suJeto
a 'los mismos procesos de enveJeclmlento que se dan para la tota-
lldad del vegetal. Desde el momento en que se corta Ja flor, qug 
da separada de sus proveedores naturales de metabolltos, por lo -
que se debe suministrar exógenamente con el f !n de mantener fres
ca a la flor el mayor tiempo posible <Burdet, 19701. 

Una de las formas para alargar la vida de la flor cortª
da es el de procurar que absorva toda el agua posible y reducir -
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al mlnlmo la pérdida por transpiración. Para ello se deberé con
seguir que los vasos conductores Permanezcan sin obstruirse y que 
los estomas de las hojas Permanezcan ocluidos, CLópez, 1980). 

Sin embargo, de acuerdo con Aarts, 1962 y Mastarlez, 
1966, la proporción absorvida de agua no influye en la longevidad 
de la flor, hasta que esta exceda el agua transpirada. 

Una excesiva Pérdida de agua puede llevar a la flor a -
un marchitamiento y a una reducción de la vida de florero <Nelson, 
1978). El mantenimiento de la humedad en la flor cortada es un
factor importante, las flores que mantienen un peso fresco tienen 
mayor longevidad que aquellos que disminuyen su peso fresco. Por 
esta razón, el peso fresco ha sido considerado como un criterio -
de la vida en florero <Marousky, 1969). 

Por otro lado, Ja incapacidad de los tallos para absor
ver agua es una razón común Para deterioro temprano de las flores 
de ornato. Esto se debe principalmente al bloqueo de los tallos, 
que ocurren en el medio. La obstrucción ocurre por crecimiento -
bacteriano en el final del tallo y en la curación del corte origl 
na! que sucede durante el transporte y manejo, por eso se recomiEJ:! 
da recortar el tallo. 

El recortar el tallo asegura que el flujo vital entre a 
la solución y la flor se mantenga y remueva el bloqueo, para que
el tallo pueda absorver soluciones preservativas y otros trata--
mientos qulmlcos. Recomendaciones comerciales recientes, especi
fican que las flores deberlan recortarse preferentemente debajo -
del agua. 

El caso es que cuando el tallo es recortado en el aire
e! final del tallo es comos! diera un trago de aire, de esta ma-
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nera una pequeña burbuja de aire se forma y es atrapada en el fi
nal del tallo. Entonces esto bloquea el tallo por lo que ya no -
puede entrar mas agua en él, aun cuando el tallo es regresado al
agua. En cambio cuando el tallo es recortado bajo el agua, entra 
agua en vez de a!re, esto favoreciendo que cont!nue el flujo de -
agua cuando el tallo se regresa al agua; entonces el primer trago 
es de agua en vez de a!re. 

Los benef!c!os de recortar debajo del agua son; que el -
tallo reciba primero agua en vez de aire; otra es que hay menos -
oportunidad de que haya un bloqueo por aire y otro es que favore
ce una h!dratac!ón mas raplda. As! también tenemos que la reduc
ción de la conduct!v!dad en e! tallo es aparentemente causada por 
algunos factores. El desarrol Jo microbiano es paralelo con lncr~ 

mento de Ja res!stenc!a del tallo al flujo del agua. El agua es
terilizada y germicidas controlan el desarrollo m!crob!ano y dis
minuyen parcialmente Ja resistencia al fluJo del agua. 

Despues de que las flores son cortadas y puestas en ag_a 
tienen cambios en su peso fresco, T!plcamente las flores cortadas 
primero aumentan y dcspues disminuyen su peso fresco, (Rogers, --
1973, citado por Halevy y Mayak, 1981), 

En resumen Ja turgencia de las flores o Plantas depende 
del balance entre el agua absorvlda, ut!lizada y transpirada, --
CR'ogers, 1973). Tanto Jos estomas de las hoJ as como los de Jos -
tallos de las flores cortadas Influyen en la absorción y Pérdida
de agua. 

Rogers, 1973, cita que el agua absorvlda por las gladlq_ 
las cortadas es Inversamente proporcional al bloqueo vascular del 
tal Jo, por lo que la longevidad y la cal !dad se mejora al aumen
tar Ja absorción de agua y d!sm!nu!r el bloqueo. 
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3.4. Productos y soluciones preservadoras en flor cortª 
da. 

Los preservativos son varias sustancias qulmlcas usadas 
para ayudar a prolongar la vida de la flor en el almacenamiento-
Y en florero. 

A traves de los años algunas fórmulas primitivas se han 
utilizado como posibles preservativos de flores, tales como el -
azúcar y la aspirina en agua. La Investigación y la practica ha
probado que estos vleJos remedios no sirven para prolongar la vi
da de la flor. Ahora se dispone de conservadores comerciales que 
tienen un efecto probado como prolongadores de la vida de la flor 
de ornato. La duración en florero y cualidades generales de con
servación se meJoran grandemente y a veces se duplican mediante -
el uso de estas sustancias. La mayorla de las sustancias se pue
den adquirir fécllmente para rEalzar la preparación de las solu-
ctones. 

En general las soJuc!ones estén constituidas de azúcar, 
un bactericida y/o un fungicida, as! como una sustancia acldifl-
cante para reducir el pH. Algunas contienen sales metéllcas e -
lnhlbldores de respiración y senescencia. 

Los estandares de cuidado y maneJo exigen el uso de con 
servadores que tengan un efecto probado para Prolognar la vida -
de la flor. 

Los Ingredientes de cada una de las soluciones varlan -
dependiendo del tipo de flor y variedad, pero se PJede mencionar 
que el Ingrediente de cada solución tiene una función especifica
la cual ha sido determinada dependiendo de Jos factores que lnter 
vienen en el enveJeclmlento floral, CArango, 1986), 
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Esto es Importante, porque en base a las necesidades de 
la flor el conservador realiza algunas funciones Importantes: 

1.- Reabastece de nutrientes. 

El proceso de respiración ocurre continuamente en una -
flor. En esencia, el desdoblamiento de nutrientes o reservas es -
el que proporciona energfa a la planta para mantenerla viva, prln 
clpalmente azúcar. 

2.- Reduce el pH. 

El PH Indica la acidez o alcalinidad de una solución. Lh 
acldlflcante en el conservador ayuda a disminuir el PH. 

3,- Reduce la acción bacteriana. 

Un bactericida mata bacterias en solución que pueden -
bloquear los tallos o hacer que el agua huela mal. 

En conjunto, el conservador ayuda a mantener la calidad 
de las flores y ayuda a prolongar su vida potencial. 

El uso de preservativos puede disminuir el trabajo: el 
bfoqueo de tallos es más probable que ocurra, por lo que será ne
cesario recortarlos más seguido. Además con falta de bacterlcl-
das, puede ser necesario lavar Jos envases más seguido y cambiar
e] agua diario. 

Componentes de las soluciones. 
-sacarosa. 
La sacarosa es un Ingrediente Incluido en una gran can-
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tldad de formulaciones preservativas; o algunos otros azúcares -
metaból lcos similares de efectos positivos, glucosa y fructuosa. 
La lactosa y maltosa fueron activas a bajas concentraciones sola
mente mientras que el azúcar metabollzable, fueron Inactivos o -
nocivos. CKofranek and Halevy, 1972). 

La concentración óptima de azúcar varia con los trata-
mientas, tipo de flor empleada, y es necesario dar un determinado 
tiempo de exposición a la solución qulmlca, a una determinada con 
centraclón. En general se usan altas concentraciones para pulslng 
Cvlda de anaquel), Intermedias para apertura de botón y bajas pa
ra Vida de florero, CHalevy and Mayak, 1981). 

En algunas flores el azúcar tiene poco o nulo beneficio 
en otras ocasiones resulta dañino su empleo. 

La adición de sacarosa en soluciones con flores decrece 
el potencial de agua del tejido. A ntraves del agua absorvlda por 
el tallo, se ha observado que la sacarosa reduce la transpiración 
con el cierre de estomas en holas. Este efecto se ha observado dg 
rante la prolongación de la vida de rosas cortadas. El sumlnls-
tro de sacarosa Individual o con sales de qu1no11na promueve el -
desarrollo normal de rosas alargando su vida en florero, disminu
ye los cambios en el color de los Pétalos y reduce el rompimiento 
Protelltlco, CVenka tara yappa, 1981). 

As! se mostró que la sacarosa Intensifica el efecto de
las cltoclnlnas en el retardamiento de la senescencia de las flo
res; ademés se ha confirmado que el azácar mejora el balance de -
agua y el potencial osmótico de las flores, especlalemnte del el-ª 
ve!, CHalevy and Mayak, 1981), 
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La glucosa que entra al xi lema puede moverse radlcalmen 
te al floema, cambiandose ah! para formar sacarosa y ser transpo[ 
tada al botón floral. B..uso de la sacarosa ll.lede reducir también
el proceso natural de la hidrólisis del almidón y la degradación
de los llPldos en el tallo de la rosa sumergida en agua, CMolnar
Y Parpus, 1977). 

LB etapa final de la flor se caracteriza Por una decli
nación en el contenido de carbohldratos y peso seco de los péta-
los. La flor es un órgano heterogéneo, compuesto de partes Igua
les cada una de ellas puede tener funcionamiento fisiológico dif~ 
rente en cualquiera de sus etapas de desarrollo. Generalmente la 
senescencia y marchitamiento de los Pétalos determina la longevi
dad de la flor. El azúcar es el prtnctpal constituyente de la --
flor en el almacén, aunque existe una reducción gradual del mismo. 
El cambio es acompañado por la hldróllsts del almidón CHalevy and 
MaYak, 1979). 

La velocidad de respiración asciende hasta el máxtmo -
cuando en la flor se !niela la apertura. seguido de una decl!na-
c!ón. cuando madura la flor. Despues existe un aumento ráp!do,-
sobre todo en un tiempo relativamente corto y posteriormente ex!~ 
te una decl!nactón final. El segundo paso en el ciclo respirato
rio es considerado como una indtcac!ón del final de la etapa de -
senescencia. El proceso es análogo a la subida climatérica de la 
respiración de muchas frutas, en esta etapa, sl la flor alargó su 
vida de florero Por acción de carboh!dratos aplicados externamen
te, un poco mas. entonces, cumplió su cometido y la planta se mar 
chita, (Larsen y Frollch, 1969), 

A todas las flores cortadas se les proporciona un tr~ 
miento corto de embarque, llamado puls!ng <vida de anaquel), y el 
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principal Ingrediente de las soluciones pulglng es la sacarosa, -
Ingrediente de uso extendido desde que se ha Intentado alargar la 
longevidad de las plantas cortadas. 

Las fórmulas més comerciales estén hechas para hacer -
cma solución al 1% de azúcar cuando se mezcla. 

- Miel. 

La miel es una sustancia producida por las abeJas a par
tir del néctar de flores o de secreciones de las partes vivas de
las plantas, o que se encuentran sobre ellas y que las abeJas recQ 
gen, transforman y combinan con sustancias especificas y deJan ma
durar en los panales de la colmena. 

Miel según su origen y presentación: 

Por su origen: 

1.- Miel de flores.- La que procede prlncfpalmente del -
néctar de las flores. 

2.- Miel de mlelada.- Procede de exudaciones de partes -
vivas de las plantas o presentes en ellas como algunas variedades
de Insectos. 

Por su presentación: 

La variedad varia según la planta de donde procede o el
Insecto que la produce. 
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Cuadro 2.- Cuadro comparativo éritre fil{e1 de abeja 
y azúcar común. 

Miel de abeja 

Am!noécldos 
1soleuc1 na, leuclna, 
Ac. asparréglco, Ac. 
g!utém!co, etc. 
Hormonas 
AcetYI cnol In, factores 
de crecimiento. 
Acldos 
Fosfór 1 co, el tr 1 co, 
sillico, acético, méli
co, lécteo, etc. 
VI tamlnas 
Acldo ascórblco c, v1 
tam!na a,, rlboflavlna 
82, Plrldoxlna 86, 81Q 
tina H. 
Inhlblnas 
Fuerzas osmóticas, ar
butlna, superóxldo de
hidrógeno, penlclllna-
8, varios bactericidas 
mas afectables Por el 
color. 
Minerales 
magnes 1 o, azufre, fósfQ 
ro, sl ! lelo, cobre, c!Q 
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Azúcar• común 

Sacarosa 90-100% 
solamente 



ro, manganeso, cal 
clo, fierro, potasio. 
Glucosa 30% 
LevuJosa 40% 
Sacarosa y destrl
nas 7% 
Humedad 17% 

Fuente: APJMEX. 1973 

La miel es ocupada tamblen como preservativo puesto que contiene-
algunos elementos de un preservativo floral, tales como glucosa, -
sacarosa y écldos que sirven para acidificar la solución, no perml 
tiendo la penetración de bacterias a los tallos. 

- Agua. 

El acondicionamiento y reforzamiento de las flores cortª 
das se hace con el f In de restaurar su turgencia, saturandolas con 
agua despues que han sufrido el estres h!drlco durante el maneJo -
en campo, almacenamiento o transporte. Este acondicionamiento nor 
malmente se hace al Inicio con agua tibia y luego toda la noche en 
refrigeración, CRogers, 1963, citado por halevl y Mayak, 1981). 

Muchas de las soluciones preservativas se preparan con -
agua de la llave, cuya composición varia mucho de Jugar a lugar y
esto puede Influir en la longevidad de las flores colocadas en el
agua de grifo, ademés puede afectar la eficiencia de las soluclo-
nes qu!mlcas usadas para vida de anaquel y apertura de botón. CRo
gers. 1973. Staby and Erw!n. 1978, Halevy and Mayak. 1981). 

El agua destilada o deslonlzada, aumenta Ja longevidad--
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y meJora el uso de Jos preservativos o conservadores, al parecer-·· 
por la disminución o eliminación de Iones particulares, dañinos a 
las flores cortadas, como son el boro y el fluor, para el caso ~r 
tlcular de la glad!ola, <Halevy y Mayak, 19811. 

El efecto nocivo del agua de Ja llave depende de varios-
factores: 

BaJo pH, acidez, total de sólidos disueltos <TSDJ, y Ia
presencla de Iones tóxicos especlf!cos, <Halevy y Mayak, 19811. 

Un Proceso de vital Importancia para que la flor sea man 
tenida en condiciones aceptables despues de cortada es el de la -
turgencia. Es necesario mantener el nivel de humedad elevada pe
ra que tos botones logren su desarrollo Integro y que a su vez la 
actividad metabólica no se vea suspendida y con ello la flor se -
·marchite más rápidamente. La turgencia en plantas y flores depen 
de fundamentalmente del balance entre Ja cantidad de agua perdida 
o utilizada y la cantidad proporcionada <Mastalevz, 1953; Rogers, 
19731, es un factor que afecta Ja duración de Ja flor. 

- 8-HQC (8 Hldroxlqulnolelna citrato). 

Es una de las sustancias que ha sido utilizada como con
$ervador en flor cortada y que es ampliamente recomendada Por los 
diferentes autores: Rogers, 1973; Mayak, 1974; Zentmeyer, 1943; -
Marowsky, 1968, 1971; CamPrubL 1979. 

La 8-HQC, es un bactericida y un agente acldlflcante que 
fomenta el b!oqueam!ento fisiológico del tallo, debido a que la -
molécula de 8HQC Intercepta Iones que son necesarios para la actl 
vldad enzimática de Ja slntes!s de sustancias obturantes. Esta -
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molécula también absorve oligoelementos como el Cu, Zn, Mn, Fe, -
esenciales para el desarrollo de microorganismos y al no disponer 
de ellos su desarrollo se obstaculiza CMarowskt, 1971; Camprubi,-
1979). La més popular de las soluciones conservadores es la que
conttene 8-HQC y sacarosa <Nelson, 1978). El éxito de esta técn1 
ca depende de cosechar los botones en una etapa de desarrollo ad~ 
cuada y manejar las concentraciones apropiadas de conservadores,
CMarowsky, 1972). 

En gladiolo los tallos mantenidos en sacarosa o 8-HQC,-
tuvteron Jos estomas més cerrados que los de los tallos mantenl-
dos en agua simple. La adición de 8-HQC + sacarosa como trata--
mtento, tiene mayor efecto en el cierre de estomas que la 8-HQC -
sola. Ademés se reporta que los tallos se continuaron elongando
hasta el 5º dla en florero, CMarowskL 1968, 1971 J. 

Parups y Peterson, 1973, encontraron que el HQ: inhibe-
la producción de ettleno en estambres de rosas y rebanadas de man 
zana, por lo que atribuyeron el efecto retardante de la senescen: 
eta de Ja HQ a la lnhlbtctón de la producción de etileno. 

Aparte del efecto bactericida y fungicida, el 8-HQC, 
trabaja como un tnhtbtdor respiratorio en flores cortadas, CCoorts 
1973). Marowsky, 1968, encontró en g!adtola que el 8-HQC, retar
da la senescencia de las flores basales y produce espigas con més 
flores abiertas al ocurrir la senescencia de la flor. 

- Nitrato de plata. 

La Plata como nitrato y acetato C10 a 50 ppm), son dos -
de Jos bactericidas efectivos més usados en la formulación de so
luciones preservativas. La principal desventaja de Ja Plata, es-
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que sus componentes son fotooxldables; conforme se van oxidando-
por presencia de Ja luz, se va formando un precipitado negro y -
cuando se encuentra en la obscuridad se reduce perdiendo efectlvl 
dad. La plata reacciona también con el cloro que tiene el agua de 
la llave, a forma Insoluble, AgCJ. Unos pocos minutos luego de -
dar una rociada !Impregnando con altas concentraciones (1000-150.J 
ppmJ, fue efectivo para extender la longevidad de diversas flores. 

El AgN03 es relativamente Inmóvil en el tallo <Kofranek
Y Paul, 1974). Solo el Tlosulflto de Plata se mueve fécllmente -
de la base del tallo y actua antagónlcamente al etlleno, reduclen 
do tanto su producción CVeen, 1979), como Ja respiración, exten-
dlendo la longevidad en clavel. De 5 minutos a 24 horas es la bª 
se del tratamiento con Tlosulflto de plata CVeen, 1979; Halevy y 
Mayak, 1981 J. 

Impregnando las bases de Jos tallos de las flores corta
das con altas concentraciones (100 PPml de AgN03 u otra sal de -
plata de 5 a 10 minutos, promueve la longevidad de varios tipos -
de flores <Kofranek and Paul, 1974). La Plata se mueve solo en -
cortas distancias en el Ple del tallo, por eso la base del tal lo
de flores tratadas no debe ser cortada despues de aplicada la so
lución. La planta Impregnada puede servir para pulslng, sin aPll 
car azúcar, pero solo Para almacenarlo poco tiempo o transportar-
1º <Halevy, et aL 1978). 

Se hace notar que Jos Pretratamlentos con Tlosulflto de
pJata, solo o combinado con azúcar, tienen muy pocos efectos ben~ 
flcos sobre la reducción del marchitamiento de las flores de g!a
dlola, as! como en el número de flores abiertas por espiga. Par
lo que no se Justifica su uso a nivel comercial <Mor, et al, 1981> 
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La impregnación de gladlolas con Nitrato de plata no au
menta significativamente la longevidad de la flor, por lo que se
debe considerar de beneficios marginales; s!n embargo, en clavel
Y crisantemo, los resultados son meJores, CKofranek y Paul, 1975). 

- Thlabendazole. 

TBZ es un fungicida de amplio espectro y es usualmente
usado a 300 ppm Junto con un bactericida, HQ CApelhaun y Katchan~ 
ky, 1977; Halevy et al, 1978), 

TBZ retarda la evoluc!on del etlleno.Y reduce la senslbi 
!!dad de botones de clavel cortado al etlleno, Incluso con més -
eficiencia que el 8-HQC CApelhaum y Katchansky, 1978). El único
problema es que es Insoluble en agua. Inmersión de la base de -
los tallos por 24 a 72 horas en soluciones que contienen thlaben
dazol y sacarosa facilita la apertura, Promueve la calidad y pro
longa la vida de florero de clavel en botón, mini-clavel, crisan
temo, cosechando casi en botón, gladlola, mlnl-gladlola, gypsoPhi 
la cosechada en etapa temprana. 

Este tratamiento fue descubierto més efectivo que 8-HQC
en algunos casos, Y·més efectivo que el AgN03 en el caso de gypsQ 
Phlla las flores tratadas con TBZ fueron més largas y pesadas y -
retuvieron el valor decorativo por largo tiempo, Acondicionando
le 8-HQC a la solución de TBZ meJora la calidad del tratamiento -
para uso comercial y permite utilizar la solución Por bastante -
tiempo CAPelbaum y Katchansky, 1977>. 

-Boro y Benzoato de Sodio. 

Acldo bórico y bórax extiende la longevidad y reduce la-



producción de etlleno en clavel con (500 ppm) CCamprubl y Fontar
nau, 1977). 

Acldo bórico ClOO a 1000 ppml, fué establecido para --
usarse en clavel y otras especies Dlanthus CHalevy y Mayak, 1981) 
El boro actua principalmente traslocando la sacarosa hacia la co
rola y ovarios; sin embargo, el boro retrasa la senescencia de -
los pétalos CHalevy y Mayak, 1981). Le atribuyen el Incremento-
de la longevidad a la actividad antioxidante del borato de sodio 
CComprubl et aL 1981 l. 

Algunos Ingredientes secundarlos se Incluyen en algunas
soluclones pero no son de la misma Importancia que los anteriores. 

- Hormonas y reguladores del crecimiento. 

Algunos de los reguladores naturales del crecimiento de
las plantas afectan la senectud de .plantas de ornato. una clase
son las llamadas cltoklnlnas. Ellas son muy efectivas en prolon
gar la vida de algunas flores y ademés provienen el amarlllamlen
to de estat!ce y algunas chrysantemus cultivares. 

- Agentes humectantes. 

Son qulmlcos usados para hacer el agua més humeda y ayu
qa al Ingreso de agua en el tallo. 

Las soluciones a base de compuestos qulmlcos de tipo -
orgénlco e lnorgénlco, generalmente se usan para los siguientes -
fines: 

Existen dos tipos de soluciones: 
Soluciones a largo plazo: son ios tlplcos conservadores 
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Consiste en soluciones tlpicas para almacenamiento Y --
solución de florero para arreglos y ramos. Es usado para promo-
ver el desarrollo de la flor y promover longevidad; Incluye 3 In
gredientes Principales: 

Azúcar 1 - 2% es común 
B!oc!da 50 - 200 ppm 
Ac!d!f!cante 200 - 600 ppm 

Es efectivo si se usa por algunas horas en florero, 
arreglo en envase común por algunos dlas a semanas para flores de 
larga duración. Es benéfico en cualouler etapa del canal de d!s
trlbución. 

Soluciones a corto Plazo: 

al Pulslng (vida de anaouell.- Este proceso consiste-
en cargar a la flor con azúcar y otros ou!mlcos antes de almace-
narlos o embarcarlos, esto con la finalidad de Incrementar la vi
da de florero. Las formulaciones varlan para cada especie y para 
diferentes cultivares. 

Se ha encontrado Que este método meJora la longevidad y
la abertura de algunas especies. 

bl Abridor de botones.- Se realiza en flores cosechadas
!nmaduras (en etapa cercana a la de botón), Para su posterior --
apertura mediante productos Qu!mlcos en solución, Es recomenda-
ble cuando haya baJa intensidad de luz o bien algas o baJas tempg 
raturas, o cuando un producto necesita abastecer la demanda del -
mercado en alguna fecha especial, pues no solo meJora la cal!dad
slno también se reduce el tiempo de apertura cuando se comparen -
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con las flores que permanecen en el Invernadero o en el campo, 

cl Hidratación.- Consiste en Introducir agua dentro de
la flor para restaurar la turgencia y ayudar el Ingreso del agua. 
Se realiza antes del almacenamiento en seco y si las flores mues
tran estres por agua. Se ha encontrado que es especialmente be-
néflco en rosas. 

dl Vida de florero.- Son las que se utl ! Izan en los ca-
sos anteriores, ya que prolongan la vida de florero cuando son -
transferidas a este último. Son las utilizadas también para flo
res sensibles a etlleno para protegerlas contra el, Permitiendo-
les vivir més tiempo, 

3.5. Senescencia. 

Beevers (1976), define la senescencia como los camblos-
deterloratlvos que preceden a Ja mu.erte de la célula y se caractg 
riza por: 

-una réPlda desaparición de glúcidos 
-Un cambio en el balance de agua 
-Una elevación de etlleno 
-Una disminución de la actividad respiratoria, etc. 

Estos cambios en las células estén asociados con una di~ 
...• nuctón en el contenido de éctdos nucleicos y de Ja fuente de -
ATP, con rompimiento de la estructura mltocondrlal y con los cam
bios en la permeabl ! !dad de la membrana CPaul In y Muloway, 1979). 

El tiempo entre la madurez, senescencia y muerte es mu~
cho més corto en Pétalos que en hoJas. El proceso metabólico que 
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ocurre en el enveJeclmlento sometido de esas hoJas puede no ser-
analogo respecto a aquellos ocurridos en hojas Intactas CLonati-
et al, 1972; Simón, 1967; Spencer y Tltus, 1973>. La ausencia de 
clorofila en la mayorla de los Pétalos puede tener una ventaja, -
puesto que la senescencia de los clorop!astos no siempre sigue al 
mismo patrón que otras partes de la célula. También la degrada-
ción de los cloropJastos puede Invertirse en cierta etapa CWool-
house and Eatt, 1976), mientras que la senescencia de los Pétalos 
es un proceso irreversible. 

Dos eventos metabólicos Importantes suceden en la senes
cencia de pétalos: el incremento de Ja respiración y Ja hidróli
sis de los componentes de la célula. Los cmablos enz1mat1cos en -
contractos durante la senescencia de Jos Pétalos estén asociados -
Principalmente con esos dos procesos. 

Uno de Jos slntomas mas obvios de la etapa final de se-
nescencla en Pétalos es la pérdida de peso fresco, secado y mar-
chl tez. Esta pérdida de agua de los pétalos ocurre también cuan
do las flores cortadas son sumergidas en agua; es decir el envej~ 
cimiento del Pétalo es por medio de la Invaginación del tonoplas
to, el cual Indica Ja actividad de la vacuola que es considerada
por la representación del comportamiento de la célula del llsoso
ma, ocurriendo as! la anulación del compartimiento de Ja vacuola
Y el resultado de la liberación de las enzimas hldrolltlcas en la 
célula muerta. Este concepto se mantiene por la presencia del m~ 

terlal cltoPlasmatico Igualmente que la desintegración de la mltQ 
condrla y varios tipos de membranas en la vacuola envejecida. 

Las etapas finales del desarrollo de las flores se carac
terizan por una disminución en el contenido de carbohidratos y m~ 
terla seca de pétalos CAarts, 1957; Coorts, 1973; Mayak y Halevy, 
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1974), la flor es un órgano heterogéneo compueseto de partes flo
rales cada una de las cuales puede ser con etapa de desarrollo fl 
slológlco diferente, generalmente la senescencia y la marchitez -
de los pétalos determina la longevidad de la flor. 

Por último se menciona que las bacterias en las solucio
nes de flores pueden ser también un factor de senescencia en las
flores cortadas CAarts, 1975). 

En flores cortadas, la determinación de la vida de flor§ 
ro se caracteriza Prlnclpalmente por la dlsmlnuclón en el conten1 
do de carbohldratos y una reducción en el peso fresco, (Coorts, -
1973). 

Otras caracter!stlcas que son Importantes en adlclón a -
la vtda de florero son de Interés en evaluaciones de calidad de -
postcosecha de flroes. Varios criterios llan sido usados. 

1.- Tamaño y forma final de flores CBen-Yehoshua et al -
1976), 

2.- Desarrollo de floretes en lnflrorescencla de racimo, 
CBraydo et al, 1974l. 

3.- Turgencia de las flores como su alcance de consumo -
<Braydo et al, 1974; Halevy y Mayak, 1974), 

4.- ObJetlvldad en las mediciones de los cambios en el -
color de Jos pétalos, <Brlan et al, 1974; Maxle et al, 1973). 

5,- Estabilidad o fuerza de los tallos o Pedicelos. 
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6.- FoJJaJe o tallos amarillentos. 

As! también el color de moda y Ja decoloración son fac-
tores Importantes para determinar Ja calidad de las flores corta
das y en muchos ·casos es Ja Principal razón para Ja determinación 
del periodo de vida de florero. 
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IV. MATERIALES Y METODOS 

Las gladlolas utilizadas en este estudio fueron: de la -
variedad "LUP!ta", cosechadas en etapa de botón, traldas de Tux
pan, Mich,, a la F.E.S.-C. Se seleccionaron aquellas que Plnta-
ban entre uno y dos botones y su longitud oscilaba entre los 77 y 
87 cms., cultivadas a cielo abierto. 

Las espigas fueron pesadas y medidas, desde la base del
ta! lo hasta la punta de la espiga, antes de someterlas a los tra
tamientos. Fueron distribuidas completamente al azar en reclpten 
tes de Plástico <utilizado como florero), con capacidad de un li
tro aproxtmadamen~e, con 600 mi de las soluciones preparadas para 
los tratamientos; recortandose previamente la base de los ta!Jos
<1 cm aproximadamente), dentro del agua, para evitar que entre -
aire a los conductos basales. 

El peso de las espigas fue registrado al Inicio y f!nal
de la vida de la flor para ver que tanto peso Pierde en la senes
cencia; as! como longitud para determinar cual de Jos tratam!en-
tos tiene Ja propiedad de elongar los tallos y meJorar as! la ca
lidad, Porque un tallo largo es meJor cotizado en el mercado que
un tallo corto. 

As! también fueron contadas el número de flores que 
abrieron y las que quedaron en estado de botón, para ver cual trª 
tamlento es meJor en relación a botones abiertos finalmente. 

La vida de florero se determinó cuando los pétalos co--
menzaron a desdoblarse, sallendose de la prolongación de la linea 
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del cáliz CFlg. 3J, esto porque ya hay valor decorativo en un -
florero o arreglo floral. 

El término de la vida de florero se tomó cuando en el tª 
llo se presentaron menos de 3 flores, o bien cuando este se deshl 
drató, perdiendo as! su valor decorativo a la visa. 

A continuación se Presentan las diferentes etapas de de
sarrollo floral por las que pasa la gladlola, Para tener una me
Jor visión de cuando empieza y cuando termina la vida de florero. 

ESTADOS DE DESARROLLO O ETAPA FLORAL 
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Etapa Floral O 
Cuando el botór 
se encuentra -· 
completamente 
cerrado. 

FIG. 1 



(F!G. 2l 

Etapa Floral ·1.- Cuando el botón Pinta, deJando ver el 
color de la flor. 
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<FJG. 3) 

Etapa Floral 2.- Cuando los pétalos comienzan a deSdQ 
blarse, sallendose de la prolongación 
de la !!nea del céliz. 
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<FIG. 4) 

Etapa Floral 3.- La florecilla comienza a desdoblar 
sus Pétalos, deJando ver ya los e2 
tambres. Los pétalos aun no han -
rebasado el Plano horizontal para
desdoblarse hacia atras. 
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Etapa Floral 4.- Cuando Ja florecilla está completamen
te abierta, presentando su máximo tamª 
ño y ha rebasado el plano horizontal. 
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CF!G.4) 



(FIG. 6) 

Etapa Floral 5.- Cuando los bordes de los Pétalos 
pierden turgencia y se tornan de 
un tono cafeslllo. 
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CFIG. 7) 

Etapa Floral 6.- cuando la flor es completamente de
sagradable a la vista por el marchl 
tamiento. En esta etapa la flor se
cierra. 
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CFIG. 8) 

INICIO Y TERMINACION DE VIDA DE FLORERO 
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El diseño utilizado en el experimento fue el de complet~ 
mente al azar, Probéndose 10 tratamientos con sus 3 repeticiones
cada uno. Por cada repetición se tomaron 5 espigas, de tal forma 
que cada recipiente, utilizado como florero, nos da una unidad -
experimental, haclendose un total de 30 unidades experlmentales;
mantenldos todos a temperatura ambiente. 

El último tratamiento (T10), que fue solo agua, fungió -
como testigo. 

Se hace notar que uno de los tratamientos utilizados es
recomendado por la literatura <T7l, <Marowsky, 1969), as! como el 
Tlosulflto de plata, pero en otras concentraciones. 

Los tratamientos quedaron como sigue: 

T1 FLORAL! FE 1 gr /1 t 
T2 OASIS lgr/lt 
T3 CLORURO DE NIQUEL 250 ppm 
T4 TIOSULFITO DE PLATA 600 ppm 

+ 20 gr de miel de colmena + 1 gr de Ac. 
cltrtco. 

T5 TIOSULFlTO DE PLATA 400 ppm 
+ 20 gr de azúcar + 1 gr de Ac. cltrlco 

T6 TIOSULFITO DE PLATA 200 ppm 
+ 10 gr de azúcar + 1 gr de Ac. cltrlco 

T7 HIDROXIQUINOLElNA CITRATO 600 ppm 
+ 20 gr de miel de colmena 

T8 HIDROXIQUINOLEINA CITRATO 400 ppm 
+ 20 gr de azúcar 
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T9 HIDROXIQUJNOLEJNA CITRATO 200 ppm 
+ 10 gr de azúcar 

no 
<TESTIGO) 

AGUA DE LA LLAVE 

Las sustancias utilizadas fueron: 

-Hldroxlqulnolelna 
-Nitrato de plata 
-Tlosulflto 
-Cloruro de nlquel 
-Azúcar 
-Miel de colmena 
-Acldo cltrtco 
-Preservativos comerciales FLORALIFE Y OASIS 
-Agua de la llave 

48 



V. RESULTADOS Y ANALISIS 

Las variables estudiadas en este trabaJo fueron: 
1.- Olas de duración de la flor cortada de gladlola. 
2.- Longitud de la espiga, 

Primeramente se presentan los resultados obtenidos de -
los d!as promedio de duración, Cvlda de florero) de gladlola por
tratamiento. 

Cuadro 3.- Olas promedio de duración de vida de florero. Número -
de flores obtenidas. 

TRAT. VIDA [E FLOOERO flO. FLffiES OBTENIDAS 
CDIAS PRGEDIOJ 

1 6.2 4.3 
2 5.6 4 
3 4.2 * 
4 7.4 5 
5 5.4 
6 8.3 5.4 
7 8.2 6 
8 9.4 7 
9 7 4 

10 6.8 4 

* No llegaron a la floración (quedaron en estado de botón. E.F.2 
NOTA: Cada valor es el promedio de 3 repeticiones por tratamten 

to. 
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Gréflca 1. Olas promedio de duración de gladio la. 
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Como puede observarse, Ja aPllcaclón de la concentración 
de 400 ppm de HQC CT8J, en el mantenimiento de la flor cortada de 
g!adlola, fue la que meJor resultado dló; ya que alargó por más -
tiempo Ja vida de florero, seguido por el T6 (200 ppm de Tlosulfl 
to de pJataJ, quien da meJores resultados, siendo su promedio de
duración de 8.3 dlas. 

As! también el T7 (600 ppm de HQCJ, se encuentra en las
mismas condiciones, pues sobrepasa los dlas de duración que die-
ron como resultado con agua sola que fueron de 6.8 dlas. 

Por otro lado los tratamientos 2 (Jgr/lt de agua de Oa
sis), 3 (250 ppm de Cloruro de nlquell y 5 (400 ppm de Tlosulflto 
de Plata), no dieron buenos resultados, pues estos no dieron ni
siquiera el promedio que tuvimos con agua sola, por lo que no se
recomiendan. 

En seguida se Presenta un análisis de dlas de duración--
promedio. 

cuadro 4. Análisis de Varianza , Olas de duración 

F, V. gl s.c. C.M. Fe Pr F 

TRAT 9 329.2333 36.5814 19.38 0.0001* 
ERRCR 140 264.2666 1.8876 
TOTAi. 149 593.5000 

*Altamente slgnlflcatlvo 
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Como puede observarse en el cuadro 3 y gréfica 1, el --
TB C400 ppm HQC), resultó favorable, prolongando entre 2 y 3 dias 
mas Ja vida de flroero sobre el promedio que se tiene que es de -
aproximadamente 7 dlas con agua sola, lo que significa que si hay 
diferencia significativa entre el T8 y el T10 (agua sola "Tes1lgol. 

Comparandose e 1 T8 (400 ppm HQC >, con 1 os T1 C 1gr11 t de
agua de Florallfe) y T2 (1gr/lt de agua de Oasis), aun siendo es
tos preservativos comerciales, que se supone dan muy buenos resul 
tados, tenemos que ni siquiera alcanzan los dlas promedio de durª 
ción del T10 (Testigo), que son 5.8 dlas, lo que significa que el 
TB (400 ppm), resultó ser el meJor tratamiento, aun comparandose
entre los T7 y T9 que también fueron hechos con HQC, pero en 
otras concentraciones (500 ppm (que es la recomendada por la bl-
bl lografla), y 200 ppm, respectivamente). 

Por otro lado en la comparación por la prueba de Tukey-
se muestra en el cuadro que entre los TB (400 ppm HQC), T5 (200 -
ppm Tiosulflto de plata> y T7 (600 ppm HOCJ, no se detecta dlfe-
rencla significativa entre los dlas de duración, pero comparados
estos con los T2 (1gr/lt de Oasis), T5 (400 ppm Tlosulflto de piª 
tal y el T3 (250 ppm Cloruro de nlquell, la diferencia es slgnlf.!. 
catlva, pues los dlas de duración de estos tratamientos estén en
tre los 4 y 5 dlas. 

En los T5 (200 ppm Tlosulflto de plata), T7 (500 PPm -
HQCJ, T4 (500 ppm Tlosulflto de Plata), T9 (200 ppm HQC) y T10 -
(agua "Testigo"), no se detectó diferencia significativa, pero -
comparados también con los T2 C1gr/lt Oaslsl,T5C400 ppm Tlosulfl
to de plata), Y T3 (250 ppm Cloruro de nlquell, ya hay diferencia 
en los dlas de duración entre ellos. 
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Cuadro.5. Comparación múltiple por la Prueba de Tukey 

Medias N Trat. 

A 9.467 15· 8 
B A 8.333 . 15 6 
B A 8.267 15' 
B e 7.467 
B e D 7.000 
B e D 6.867 

e D 6.267 
E D 5.667 

- E D 5.400 
E 4.267 

(oc= 0.05) 
Diferencia entre 2 medias que exceda este valorse conslderarén 
diferentes significativamente. 
NOTA: Las medias que tienen la misma letra no son slgnlflcatl 

vamente diferentes. 
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Comparando ahora el TlO (agua "Testigo"), con el T9 (200 
pp m HQCl, T2C1gr oasis), T5 (400 ppm Tlosulflto de plata), y T1-
(1gr Florallfel, se observa que tampoco existe gran diferencia en 
tre ellos, pero si la hay comparandolo con el T3 C250 Cloruro de
nlquell y con el T8 (400 ppm HQCl. 

Lo que significa en slntesls que el T8 (400 PPm HQCl, -
fue el meJor, pues alargó por més tiempo los dlas de duración de
la flor cortada de la g!adlola, y el T3 fue el de los peores re-
sul tados, pues este nl siquiera alcanzó los dlas promedio de dur2 
clón del testigo, 

Por lo que respecta a la variable longitud de espiga, -
se Planeó estudiar el cambio entre Ja longitud inicial y final de 
Jos tallos o espigas para cada uno de los tratamientos. Esto por
que nos parece que es una buena variable de respuesta el estudiar 
si una espiga alcanza una longitud. final significativamente dife
rente de la longitud Inicial, ya que nos Indicara que tratamiento 
da calidad a la planta. 

Para cada uno de los tratamientos se estudió la longitud 
final contra la longitud Inicial de los tallos, analizando los -
resultados con una prueba "t" de Student para muestras apareadas
donde cada par lo representa la longitud inicial y final de cada
planta. 

Los resultados de longitud inicial y final para cada tr2 
tamlento, as! como sus Promedios estén reportados en el cuadro 6. 

En el cuadro 7, se reporta la comparación de longitud -
Inicial contra final Para cada tratamiento, as! como el valor de
t calculada con estos datos. 
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cuadro .6. Anéllsls descriptivo de longitud de tallo. 

TRAT N Mln Max fo'edlas 

ltrg lnlc 1 15 65.5000 87.000 81. 78000 

Icm fin 1 15 65.5000 88.000 82.21333 

!cm lnlc 2 15 72. 5000 90.000 81 .59333 

!cm fin 2 15 72.5000 90.000 82.00000 

Icm lnlc 3 15 75. 5000 89.000 83.77333 

Icm fin 3 15 76.0000 90.500 8!¡. 29333 

Icm lnlc L¡ 15 !¡8,0000 90.800 76.88667 

Icm fin L¡ 15 !¡8,0000 92.000 77 .. t¡t¡OOO 

!cm lnlc 5 15 71 .5000 89,L¡OO 80.3333!¡ 

!cm fin 5 15 72.0000 90.700 80. 99333 

Icm lnlc 6 15 62.0000 89.500 83.02665 

Icm fln 6 15 62. 5000 90.800 83 .57333 

!cm lnlc 7 15 57.5000 91.500 83.91333 

Icm fin 7 15 57. 5000 92.000 8!¡.03333 

!cm lnlc8 15 77 .5000 92.000 85.60000 

!cm fin 8 15 77.5000 92.000 85.6L¡OQO 

Icm lnlc 9 15 66.5000 91.300 81 .6%57 

Icm fln 9 15 66. 5000 91.300 81. 5!¡657 

IITTJ lnlc 10 15 79.0000 93.800 86 .40657 

Icm fln 10 15 79.0000 93.800 86. 45333 

55 



cuadro 7. Comparación de long1 tud de tal.lo ln!c!al Y long! tud 
finar. 

TRATAMIENTOS n 

lcm !nlc 1-lcm fin 1 15 -3.548 .003** 

lcm lnlc 2-lcm fin 2 15 -2.292 .038* 

lcm !nlc 3-lcm fin 3 15 -4.250 . 001 *" 
lcm lnlc 4-lcm fin 4 15 -2.610 .021* 

lcm lnlc 5-lcm fin 5 15 -4.511 .000** 

lcm lnlc 6-lcm fln_6 15 -3.919 .002** 

lcm lnlc 7-lcm fin 7 15 -1.457 .167 
lcm lnlc 8-lcm fin 8 15 -,1.000 .334 

lcm lnlc 9-lcm fin 9 15 

!cm lnlc 10-lcm fin 10 15 .:.1.ooo -;334 

* Significativo 0.05% 
** Altamente significativo 0.01% 

Como puede observarse en los tratamientos 5 (400 ppm TIQ 
sulfito de plata), 1 (1 gr Florallfel, 3 (250 ppm Cloruro de nl-
quell y 6 (200 ppm Tlosulflto de Plata), se detecta diferencia al 
tamente significativa entre longitud final de les tallos y la lnl 
eta!. Lo que significa que en estos tratamientos hubo crecimien
to considerable de los tallos, lo cual es bueno, pues se dice que 
la calidad aumenta con tallos largos. 
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Respecto al T3 (250 ppm Cloruro de n!quell, en cuanto a
dlas promedio de duración, se observa que este resultó ser el 
peor, pues resistió muy pocos dlas, pero en cuanto a elongación -
de tallo se tiene que es uno de los que tuvieron meJores resulta
dos en este aspecto. 

Asimismo, el T5 (400 ppm T!osulf!to de plata), que se -
encuentra en condiciones similares, no prolongó mucho la vida de
florero, pero si hubo elongación del tallo. 

Respecto al T6 (200 ppm Tlosulflto de plata) aun meJor,
pues este tratamiento presenta también un crecimiento considera-
ble y aparte de esto da buenos resultados en cuanto a la Vida de
florero. 

En los tratamientos 2 (1 gr Oasis), y 4 (600 ppm Tlosul
f! to de plata), se detectan diferencias significativas, lo que !fil 
Plica que la longitud final de los tallos o espigas obtenida en -
estos tratamientos no es de gran Importancia como en los anterio
res tratamientos, pero tamblen dan calidad a las espigas. 

En lo que respecta a los tratamientos 7 (600 ppm HQCJ,--
8 (400 ppm HQCl, 9 (200 ppm HQCJ, y 10 (agua "Tl!stlgo"J, no hay -
diferencia, osea que no se detecta crecimiento de tallo con estos 
tratamientos; lo que significa que estos tratamientos ni sirven -
para ~longar tallos, Por lo que no deben usarse para tal fin. 

Para tener una meJor visión de como se Incrementó la lorr 
g!tud del tallo, se presenta la siguiente gréf!ca. <Gréf!ca 2J. 
En la que se compara la longitud inicial promedio con la longitud 
final promedio del tallo o espiga, 
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Gráfica 2. Comparación de longitud de tallo inicial y longitud 
final. 
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Por lo que respecta al número de flores obtenidas al --
final !zar la vida de florero, con los diferentes tratamientos, se 
obtuvo lo siguiente: 

En el T3 (250 ppm Cloruro de nlquell, las muestras que-
dan en la EF2 <FIG. 3), marchltandose totalmente al llegar a esta 
etapa perdiendo su valor decorativo en un lapso de tiempo muy cor 
to. Esto se debe quizá a la alta concentración de la solución. 
As! también el cuello de la flor se dobla totalmente. 

A pesar de esta extraña respuesta, se pudo observar que
en el transcurso del tiempo en que permanecieron las flores en la 
solución, a pesar de su marchitamiento, estas Incrementaron su -
longitud de tallo; lo que deduce que esta soluón puede resultar -
favorable probando otras concentraciones (de preferencia más ba-
Jasl. 

El T5 presenta caracterlstlcas similares, solo que en -
este, los botones (porque en este estado quedaron, no abrieron tQ 
talmente), resisten un poco más, y siguen absorvlendo alimento de 
la solución (400 ppm Tlosulfito de plata), 

En los restantes tratamientos se tiene un Promedio de -
flores abiertas entre 4 y 7, siendo el meJor tratamiento para la 
apertura , en las muestras ocupadas, el TB <400 PPm HQC), tenien
do un promedio de 7 flores abiertas, seguido por el T7 (600 ppm -
HQCJ, que presenta 6 flores al finalizar la vida de florero. 
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VI. CONCLUSION 

El empleo de tratamientos para prolongar la vida de -
florero en flor cortada tiene ventajas en comparación con el uso 
de agua sola, pues éstos evitan la pérdida de agua y se retrasa
el marchitamiento de las flores, lográndose mantener las carac-
terlsticas decorativas de las flores por més tiempo, Además tam 
bién ayudan a la apertura floral, Incrementan la longitud del tª 
!lo, etc., proporcionando as! una mayor calidad a la flor. 

Lo anterior se pudo comprobar en 3 de los tratamientos 
utilizados, pues sobrepasaron los dlas promedio de duración Cen
este trabajo), de la flor cortada de g!aldola que fueron entre -
6 y 7 dlas con agua sola y los tratamientos que mejor resultado
dieron fluctuan entre los 8 y 9 dlas. Estos fueron el T8 (400 -
ppm HOCl, que duró 9.4 dlas; T6 (200 ppm Tlosulflto de Plata ),
con 8.3 y el T7 (600 ppm HQCl, con 8.2 dlas. 

En general el uso de tratamientos preservativos prolon 
gan de 1 a 3 dlas más que con agua la vida de la flor. 

T8 - 3 dlas 
T6 Y T7 - 1 dla 

Los dlas de duración pudieron haber sido més sl las -
flores hubieran tendido un pretratamlento en el traslado, antes
de someterlo a los tratamientos, pues se sabe que dando un pre-
tratamiento a la flor cortada previo al traslado o almacenamien
to, la vida de florero es prolongada por más dlas. 
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As! también hay que considerar el proceso productivo, 
ya que este Influye en la calidad de la flor; pues si estos tra
mlentos son aplicados a flores producidas en Invernadero con al
ta tecnologla y variedades meJoradas, se espera que prolonguen -
por mas tiempo la vida de florero. 
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SUGERENCIAS 

De acuerdo a resultados obtenidos, es recomendable la -
concentración 400 ppm de HUC +azúcar, pues esta proporciona una
vida de florero de 2 a 3 d!as mas que con agua sola. Ademas abre 
en su totalidad los botones con que cuenta la espiga; y por lo 
tanto la abertura floral es completa, proporcionando as! mejor cª 
!!dad. 

As! también la concentración de 200 ppm de Tlosulflto -
de plata es bueno, porque ademas de alargar la vida de florero, -
nos Incrementa la longitud del tallo y esto significa calldad,
Y por lo tanto mejor precio en el mercado; porque a mayor longI-
tud de tallo, mayor calidad. 

La otra concentración también recomendable es la de 600-
ppm de HQC, citada por Marowsky, 1969. 

Asimismo se sugiere Probar los preservativos comerciales 
empleados en este trabajo en mayores concentraciones para ver si
los dlas de duración aumentan. 

De la misma manera probar el Cloruro de nlquel en concerr 
traclones diferentes Cmas bajas de preferencial, pues en pruebas
hechas con clavel han dado buenos resultados. 
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