
ESTUDIO CORRELACIONADO DE ALGUNAS CARACTERISTICAS DEL GIRASOL (Helian 

thus annuus L.) CO M TRES NIVELES DE FOSFORO Y POTASIO EN LA ZONA DE 

SAN PEDRO ALEJANDRINO. 

POR: 

EDUARDO LOPEZ PONTON 

TESIS DE GRADO EN INGIENERIA AGRONOM1CA 

UNIVERSIDAD TECNOLO-ICA DEL MAGDALENA 

FACULTAD DE AGRONOMIA 

1973 Universidad Te,zmoloalica 
del IVI,.- alena 

XIIEL1W . 

No. 6757 
19Fechal4 al 73. 1 

Valor.  

I ibrería 

Compra ( ) Canje ( ) Donación (2() 

1973 



aet0, 

2\w,r414 

ESTUDIO CORRELACIONADO DE ALGUNAS C14,CTERISTICA5 DEL GRASO- (Mellen 

Usas tenues L.) CON 'UNES NIVELES U-  FOSFORO Y POTASIO EN LA ZONA DE 

SAN PURO ALEJANDRINO. 

Tests do grado ptsuntad. como regelsito parcial para optar al título 

de: 

INGENIERO AGRONOMO 

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 

FACULTAD DE ACRONOMIA 

SANTA MARTA 

1973 



ARTICULO 147 LITERAL "F" DEL REGLAMENTO INTERU9CC ,, 1V. FRSIOAD 

El Preside ed Tesis y el Consejo ~Hedor de Grado no será res 

ponsabie de las ideas is por el autor ". 



DEDICO : 

A la memoria de mi padre (q.e.p.d.) 

A mi madr .  

A mi it*.spc,4a 

A mis abueios 

as hermanos 

A mi suegra 

A mi cuñada 

A mi hijo 

EDUARDO J. LOPEZ P. 



ECIMIENTOS 

El autor expresa su agradecimiento a las ,iguientes personas y tida 

des : 

Dr. ELIECEA CANCUA140. $.A. Presidente de Tesis 

ir. HERNAM GOMEZ 1. 1.A. Coordinador 

Dr. WIJEL GRANADOS N. 1.A.115. Coordinador 

Dr. MERMES PINCON L. I.A. Coordinador 

A los profes re la Facultad de Aqranon a. 

A la Universidau del Magdalena, y 

personal Administrativo. 

Adeciás a todas aquellas personaSqme en una u otra forma colaboraron 

para llevar e feiia término el presente trabajo. 

AUTOR 



PITEN IDO 

6- 

la. 

II 

fil 

Pág. 

PESUMEN. 

SUMARY. 

INTRODUCCION. 

REVISION DE LITERATURA. 

7.a CARACTERIITICAS GOTANICPS. 4 

3.b COMPOSICION MICO QUIMICO DE LOS AQUEMCS. 3 

3.c CARACTERIST1CA DE LA VARIEDAD SUNCOLD ENANO DOBLE. 5 

3.d GENERALIDADES: 

SOBRE CONDICIONES ACRODOMICAS DEL CULTIVO DEL GIRASOL. 9 

111 MATERIALES Y METODOS. 

4.0 OESCRIPCION DE LA ZONA DONK SE EFECTUD a EXPERIMENTO, 10 

4.1> TRATAMIENTOS V NIVELES APLICADOS, 11 

FACTORES EN ESTUDIOS. 13 

RESULTADOS. 

5.a OBSERVACIOaES SOBU LOS TRATAMIENTOS Y RENDIMIENTOS. 14 

5.b OBSERVACIONES SUBRE ALTURA Y li9TAMIUTDS. 16 

vl 

5.‘ 09SERVACInNES SOBRE NUMERO DE CAPITUIrS Y 'RATAMIEN105. 

DISCUSION. 

17 

6.a PArtC1LA PERDIDA. 18 

6.19 ESTUDIOS DE RthRISION. 20 

VII CONCLUSIONES Y RtCOMENDACIONES. 

7.a CAUSAS DE RENDIMIENTOS. 23 

7.b RECOMENDACIONES. 25 



VIII 

IX 

X 

BIBLIOGRAFIA. 

FOTOGRAFIAS. 

APENDICE. 

10.a FERTILIDAD DL LOS SUELOS DE LA UT.M. 42 

10.b CORRELACION ENTRE ALTURA Y NUMERO Ok CAPI-IULOS. 46 

10.c CORRELACION ENTRE RENDIMIENTO Y ALTURA. 47 

10.d CORRELACION ENIRE RENDIMIENTO Y NUMERO DE CAPITULOS. 48 

10.e PRUEBA DE DUNLAN - suoRE RENDIMIENTO. 49 

10.f PRUEBA DE DUNLAN butáRt NuMusu Ol t~iraos. 51 

10.9 PRUEBA DE DUNCAN - SUIAL ALTURA DE PLANTAS. 53 



INDICE DE CUADROS 

Cuadro 1.- Precipitación pluvial 

en San Pedro Alejandrino. 

Cuadro 2.- Datos climatológicos correspondientes e la Universidad 

Tecnológica del Magdalena. 

Cuadro 3.- Análisis Físico Químico. 

Cuadro 4.- Correlación entre altura y número de capítulos de *cut 

do al tratamiento. 

Cuadro 5.- Correlación entre rendimiento y altura de acuerdo al 

tratamiento. 

Cuadro 6.- Correlación entre rendimiento y número de capítulos de 

acuerdo el tratamiento. 

Cuadro 7.- Rendimientos ordenados del experimento de cada una de 

las parcelas por tratamiento. 

Cuadro 8.- Análisis de variancla de rendimiento. 

Cuadro 9.- Número de capítulos por parcela ordenado de acuerdos! 



tratamiento. 

Cuadro 10.- Análisis de ~ancla pare alUure. 

Cuadro 11.- Altura de plantas. promedio por parcola de acuerdo al 

tratamiento. 

Análisis de variando para altura. 

Cuadro 13.- Resultados obtenidos del cpo sobre rendimientos y 

demás características. 

cuadro 14.- Mapa de campo. 

Cuadro .- Corçreci6n de variedades. 



HOh. Ell"ju,A5 

1 arcelas c ¿idas por ula germinación tlesuniforme a los 15 

dlas de seinbradas. PA2. 28 

2 Aspecto del cditi-oo a /os 20 días dPsPuáz de aP1 i 1,160  de 

re gn artifal. Pía. 29 

Fig. 3 emestra la recaparecii dz.,1 a los 25 días. 

Pág. 30 

Fig. ti :specto generM de las parceias dsp de las labores 

culturd. P. 31 

F. 5 Parcelas afectadas por 1J seqvta. 04.32 

Fíl. 6 huestre el aspecto de parcelas, después Je la aplica- 

ción de los fertilizantes. Pág. 33 

Muesi:.re el inicio del período de floración del cultivo. 

Pág. 34 

Aspectes de la aplicación de riego por grave.dad.Pág.35 

Fig. 9 espuesta a lo aplícaci¿i ,jci riego por gravedad. 

P. 36 



Fig. Plantas que muestran variegadu. Pág. 37 

Fig. 11 Plantas afectadas por el ataque de comedores de hojas. 

Pág. 38 

Fig. rl Muestra los primeros este o de desarrollo de una planta 

de girasol de la variedad Sungold. Pág. 39 

Fig. 13 Muestra la configuración del suelo y la precocidad de una 

planta a los 12 días de sembrada. pág. 40 

Fig. 14 .'-',15pect0 general del cultivo en hoce de floración. 

Pág. 41 



CAPITULO I 

R E S I! PI E N 



purpose of the present work is to study the behavior cf a variety 

cf he sunflower (Helianthus annuus L.) es indiated by the comparisan 

cf t,ertain charec.teristics resuiting from using different levels of 

treatment int nsitv regarding phosphorus and potassium. The experiment 

was conducted in a sandy clay textured soil ocated in the San Pedro 

Alejandrino zona (u.T.11. perimental am). 

The statistical analysis of the results obaimed did not show any - 

special trend. The Ireatment levels as well as the choree ristcs stu-

died did not yield information of significance. 

III:, main characteristics investigated were: 

Average yieid per lot. 

Average number ef florete per lot. 

Average heigth of the plants per lot. 

Average ripening time per lot. 

The physical chemical analysis of the sol] indtcated a slight aikali 

mity, low nitrogen content and low content of erganie carbo 

The dryness of the seeson and the strength of the prevelling winds 

de it imeerative to granity irrigate at maximun 1 tervals of twa dav. 

The variety investigated was the "SUCULD dl rf) whose typicel 

eharacteristics are the preduction of fui/ florets with son e zegvege 

tion tendencies towards the original specle. This çonsistod of plard 



with a heigth no greater than 1.60 mts. and an average yield of 23 flo 

rests per plent during a vegetative period of 86 days. 

No significant fungus disease was present and the °My pest difficulty 

observed was that of follage eaters. It was success fully control led 

with two treatments of sevin 85 at 18 day intervals. 



El presente trabajo tuvo por finalidad observar el comportamiento del 

(irasol (Helianthus annuus L.) al hacer un estudio correlacionado de 

algunas características con tres niveles de fósforo y potasio, en un 

suelo de textura Arcillo - Arenoso en la zona de San Pedro Alejandrino 

(Granja de la Universidad del Magdalena). 

Los resultados experimentales de los componentes rendimientos y demás 

características, al hacer el análisis estadístico indicaron efectos no 

significativos, las características en estudios son : 

Rendimiento promedio por parcela; 

Número promedio de capítulos por parcela; 

Altura promedia de plantas por parcela; 

Tiempo de maduración promedio por parcela. 

El análisis Físico-Químico del suelo presenta una ligera alcalinidad 

con contenido bajo de Nitrógeno y bajo contenido de Carbón Orgánico. 

La escasa precipitación en esta zona para la época de septiembre a di 

ciembre en que se llevó a cabo el experimento dió lugar a emplear un 

riego por gravedad y a intervalos máximo de dos días, debido a la impe 

riosa necesidad del agua; además los factores como el viento (fuerte 

en esta zona) que loctliga. 

La variedad en estudio fúe la SUNGOLD enano doble, caracterizada por 

producir capítulos de tipo relleno con algunas segregaciones hacia la 

especie original; de plantas cuya altura no mayor de 1.60 metros produ 

cían hasta un promedio de 23 capítulos por planta en un período vegeta 



tivo de 86 días. Esta variedad se puede recomendar para explotación co 

mercial de jardinería. 

Durante el cultivo no se presentó enfermedades fungosas de importancia 

económica, solo se observó ataques de comedores de follaje, haciéndose 

el control con dos aplicaciones de SEVIN 85 a intervalos de 18 días. 



CAPIT910 

1NTRODUCCION 
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Numerosos factores ambientales pueden modificar la actividad fisiológi 

ca de las plantas, lo que podría determinar cambioen en sus caracte 

rísticas morfológicas. 

Es por tanto necesario estudiar las relaciones existentes entre los - 

factores de producción y rendimiento de los cultivos para observar la 

incidencia que aquellos pudiesen presentar sobre el rendimiento a tra 

vás de las modificaciones de las características de la planta. 

Resultados experimentales han demostrado que el Girasol responde muy 

bien cuando se lo siembra en época oportuna, en suelos fértiles, bien 

preparados con una densidad optima y libre de malezas. 

El presente trabajo es un estudio correlacionado de algunas caracterís 

ticas del girasol. Obedeciendo a la necesidad de conocer en esta zona 

el comportamiento de este cultivo en relación con los factores edafo-

climáticos y técnicas aplicadas. 

Debido a la poca investigación que se ha hecho en Colombia, especial - 

mente en la Costa Atlántica este estudio servirá de base para futuras 

investigaciones en el país, ya que sólo en los países como: Rusia, Ru 

manta, Turquía, Yugoeslavia, Sudafrica, Uruguay, México, China, España, 

Chile, solo se cultiva comercialmente, considerando el cultivo del Gi-

rasol como un renglón económico de estos países. 

El fuerte déficit de materia prima para elaboración de aceites comes-

tibles dáré pauta, para investigar más sobre el Cirasol, ya que la pro 

ducción nacional alcanza el orden de los 63 millones de kilogramos de 
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aceites provenientes de ajonjolí, soya. palme africana, semilla de al 

godón, coco, etc., insuficientes pare abastecer la demande actual del 

pers. 

La implantación del Girasol Nellenthus annuus, podría decirse darla 

posible solución al problema. Siempre y cuando se utilicen variedades 

comerciales de aceite, ademé* de le asistencia técnica oportuna, cré 

ditos suficientes, contribuyendo notoriamente a disminuir ese déficit. 

El objetivo principal de este estudio es observar el comportamiento - 

del Girasol (Nellenthus ennuus) y la relación entre algunas carecterís 

tices tales como : 

Rendimientos promedio por parcele. 

Número promedio de capítulos por parcela. 

Altura promedia de planta por parcele. 

Tiempo de maduración promedio por parcela. 

influencia de los niveles de fertilidad aplicados. 



CAPITULO III 

REVISION DE LITERATURA 



El ('irase) planta eleagiooea que ocupa per su Importania el cuarto 

lugar en el mundo entr las secles eroductoras de aceite comestible, 

después de soya. maní, algedén, en ares donde se cultiva el maíz y el 

algodén Luciaoo 

Según Arkuhura de las Américas y Luciano (5,4). La deelaoda cemer 

cial del Girasol se debe a su contenido de aceite comestible llegando 

a obtenerse de ".0 a 32% en variedades - ,n 1mpira !lile y de un 61a 

de pepa, co calidad industrial. Además de su gran ceetenido de acei 

te en la semilla de Girase', su pasta o torta después de extraklo el 

aceite es de gran riqueza proteica y muy útil en la alimentaci6n de gp 

nado y en la avicultura. 

El aceite es de color amarillo ciar, olor agradable y sabr dulce, re 

sistiendo bajas temperaturas (-15 gde c) sin congelarse ni e urviar- 

se.Es seulsecanee (125-135 de índice de tod,). Peco apte para uso de 

pinturas; oe ceetient acide linelinie° haciéndolo superior a otros a 

celtas para alieeeteci¿in ivana Luciano (5,4). 

orlas coatenidas:proteicos que poseen amidoacidosnere 

equi/ibrades que los de .:ta e olosegInosas, 

principales caracteriell de los ~solos SOW 

1,nricarelo (cáseara) 28 - 46% 

Semi 1 la (pepita) 54 - 72% 

Peso de !)00 ailee 

ruelee 24 - 



Pugtoiaas 13 16,1, 

Según anállsIs de lahoratrio loerger (J') una muestre de Eirasol de 

6r, de pepita tiene anr,74cimadamente le siguiente composición en las 

distintas etapas de fabricacil5n. 

PEPITA CASCARA 1XPELLKS H. DE EXTRAC. 

Agua 3.00 13.96 9.19 6.31 

Unidos 44.53 9.52 16.72 1.09 

Protidos 21.40 2.09 30.63 3i.1.011 

t,lúcldos 22.57 11.52 38.33 47,64 

Minerales 3.53 2.00 5.13 6.38 

CAAACTIMISTICAS 30TANICAS 

21 1Iras,,› partentce 4 le twilia de las com 

puestas, su raíz principal es pivotante. alGanzande 44$ de un metro 

de profundiad. U talio es LilladrIco, estriado simple. de (olor ve!. 

de y altura hasta 3.00 Ilatros. 

Las hojas 960 alternas, pecioladas cn limbo oval, aserrados en el mar 

gen y puburcemes en las dos ..eras. 

La inflorescencia en capítulos. que alcanzan de 20 a 33 ums. de diámt 

tro en algunas varledades. 
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Las flores son bisexualesl  el capítulo está bordeado por flores estáni 

les iiguladas da color comunmente amarillo. 

El fruto es un aquenio de forma oblonga, comprimido compuesta de cásca 

ra y pepita de tamaño variable. 

La fecundación es principalmente entomofila y se considera una planta 

alogama, no ignorándose la autogamia. Bermúdez (1) 

El principal productor mundial en 1971 fuá la UNION SOVIETICA , con 

6'685.000 toneladas/métricas. Siguiéndole ARGENTINA, con 940.000 ton! 

lada/métricas. F.A.C. (5.3) 

La variedad SUNGOLD enano doble presenta las características siguien 

tes en un somero análisis diferencial. 

n una variedad bastante precoz, de buenas condiciones de adaptabili-

dad para ésta zona en mención, presenta talio vigoroso de alrededor de 

1.60 mts. de altura. Semiramificada, numerosos capítulos con promedio 

de 22.9 por planta, presenta uniformidad en su altura cuando se le pro 

pordonan medios adecuados riego y fertilización especialmente. 

L! capítulo se presenta relleno en su totalidad con algunas segregado 

nes hacia las especies originales siendo más que todo ornamentales por 

presentar su flor un color amarillo anaranjado. 

Diámetro de los capítulos de 5-10 cms., ciclo vegetativo de 86 días.es  

ta variedad por no ser estudiada comercialmente carece de literatura 

al respecto. (Según datos tomados del experimento). 



Según Gallegos (2) le investigach(n sobre adaptabilidad del Girasol ; 

tente domesticado como bubrido se ha emprendido en México GOMO en Ar 

gentina e condiciones edaficas de diversas regiones para conocer mejor 

sus pesibilidades comerciales. 

Girasol se desarrolla mejor en suelos profundos de fertilídedeedia 

bien drenados, de textura arcillo-a enese. Las épecaset siembra son va 

dables de unaregión e ol:ra, de acuerdo al temporal dominante. En AL 

gentina es muy amplia, se extiende la zona desde un 25°  de latitud Sur 

basta les 38.5°  do latitud s aur pr onéridose su periodo de sieebra en 

este ea* desde Julio hasta mediados de febrarre Agricultura de las A 

máricas (5). 

Los méto- de pret. ación del suelo y posterior cultive depende en gran 

medida del tipo de suelo y época de re, es ceneeniente asegurar 

lecho de siewbra firme y con bueee humedad para tener une germinación-

rápida y uniforme. 

Para siembras tnpranes se acostumbra efectuar una arada profunda (23 

ems). Al mes efectuar una 2a. arada y posteriormente la arrastra de 

dientes. lo es aconsejable refinar demasiado el terreno, pués en sue-

los cospectos las lluvias ocasional': la formación de costras que perju-

dican le germinación de la semilla, le que equivale a sembrar de 5 a 6 

igitia con distancias de 70 crns.. entre surco y de 4 a 5 semillas eor 

eetre 0~1  de ¡Acuerdo a 80erger (5,8)
,
>)E1 cultivo es necesario defen 

derlo de las Mazas principalmente en las primeras etapas de su desa-

rropo (mete lee 6,9 días), hacerle las labores culturales necesarias 
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como semi-aporque, aporque raleo, cultivadas y escardillada tanto como 

sean necesarias para que así la plantación se desarrolle en mejores con 

diciones. 

Esta especie es muy sensible a herbicidas de post-emergencia, nuevos - 

productos de pre-emergencia han sido ensayados exteriormente con resul 

tados promisorios (9). 

Como norma general es recomendable el tratamiento de la semilla con pro 

duetos fungicidas e insecticidas. 'rltre los insecticidas recomendables 

están el heptacloro en dosis de 350 a 500 gramos por 100 Kg. de semilla: 

Aldrin de 350 a 500 gramos por 100 Kg. de semilla; PC:NB en los 160 grs. 

por 100 Kg. de semilla. Luciano (4) 

.Ensayos realizados en el extranjero sobre la fertilización del Girasol 

con distintas dosis de NPK no han demostrado diferencia significativa 

entre los distintos tratamientos y otras experiencias también han dado 

resultados dudosos sobre la conveniencia de su utilización.Mizuno (7;4) 

El poder germinativo de la semilla decrece rápidamente después del pri 

mer año aún conservada en locales secos. Como norma general se recomien 

da tratamiento de la semilla con fungicidas e insecticidas. 

Se puede utilizar sembradoras de maíz o de trigo, tapándoles algunas bo 

quillas. En regiones semi-áridas se utiliza el arado lister para un me 

jor aprovechamiento de la humedad. Bermúdez, Pesa, Luciano (1. 5, 4). 

El Girasol para completar su ciclo vegetativo requiere de 2.000 a 2.800°c. 
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de temperatura. Tolera mujer quc el maíz los prolongados periodos de 

sequía, debido a su sistema radiocular profundo. 

Se logra buenos rendimientos y calidad del grano con lluvias bien dis 

tribuídas hasta el momento de la floración, necesitando normalmente pa 

ra desarrollar su ciclo evolutivo de 250 a 400 mm de lluvia. Las Ilu - 

vias excesivas afectan la fecundación provocando formación de granos 

yenes, y en la premadurez lo favorece el ambiente seco, pués evita el 

desarrollo de enfermedades. Según Boerger y estrada (8) el cultivo re 

petido del Girasol en suelos salinos, ic)s mejora sensiblemente dejándo 

los en condiciones de recibir cultivos de otras especies. 

Las densidades excesivas reducen los rendimientos ya que se pierden 

plantas por vuelco y quebrado. Además reduce el díámetro de los capítu 

les. Los mejores rendimientos se logran con 40.000 a 50.000 plantas por 

Ha. Se ha observado que el Girasol rinde más en suelos fértiles y res 

ponde bien cuando se ingrementa el abono verde provenientes de legumi-

nosas. Solo se han obtenido incrementos en el rendimiento de semilla y 

aceite con abonaduras de Fósforo y Potasio. INTA (9). 

Es recomendable aplicar 60 Kg. de N. y 40 Kg. de Fósforo. L. Si la pre 

cipitación es mayor de 500 mm.; al momento de la siembra. 

El Girasol se consecha INTA, LUCIANO (5,9,4) generalmente cuando elca 

pítulo se pone amarillo café en la base, evitando así la caída del gra 

no al suelo y su pudrición. Debe acarrearse en canastos o cestos gran-

des a un lugarseco para exponerlo al sol y completar su secado. 



Si es posible trillarlo 114ese la combinado • esteciner:a 1.1na coci 

binalln pulsadora paro ton !as modificaciones necesarias. 

Ceso recamadacloon importantes para *segur« el buen tIllí.o en ei 

caItive del Cirasol se tiene: INTA, LuciAN0  (5, 9,  14).  

I.- qsar asallle certlfiGanil. 

Consultar un Técncr A9récola o I.A. más cercan. 

Sounrer con buena humedad. 

4.- Jsar bien sistema de siembra (de 3 a centimetrs) distribuyén- 

dose bien para (Iltener buena població. 

5, Practicar la abores culturales craw iiego a tieE119-,, aporque, 71.  

lee escudillada, 0 se oportuno tiempo el contrel de maleza 

6.- Centro'« y vigilar las plagas y enfermedades. 

secar opcsrunamente. 

J,- ,Jesinfecci5n de !a semIlle antes de la siembra. 
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El presente experimento se realizó en la zona de San Pedro Alejandri-

no (Universidad del Magdalena), situada en el Municipio de Santa Mar 

ta. 

Posee ésta zona una precipitación promedia de 674.4 mm anuales con - 

temperatura promedia de 28, 360c. Su humedad relativa oscila de 714%  a 

76%. Es una región influenciada por los fuertes vientos alisios del 

hemisferio norte que soplan durante los meses de diciembre a abril es 

pecialmente con mayor intensidad que el resto del año. La dirección 

se orienta de NE a SO. Cabrales (10). 

Para el desarrollo del experimento se emplea un diseño factorial con 

distribución al azar de cada parcela. El área apróximada de 260 m 2  

con parcelas de 8.40 m2  en numero de 27. Cada una con 4 surcos. 

Las distancias entre surco de 0.70 mts. por 0.30 mts. entre planta. Se 

usan tres bloques en total. 

El experimento constó de tres repeticiones. Se cosecharon y pesaron 

todas las parcelas individualmente. 

Los tratamientos fueron los siguientes: Para los niveles de fósforo 

y potasio aplicados. 



II 

Area de las parcelas 
1. Po Ko 8.40 m' 

2. Po K 1 II 

3. Po K
2 

II 

4. P
1 

Ko It 

5. P
2 

Ko II 

6. P K II 

2 1 
II 7. P

2 
K
2 

8. P K II 

1 1 

9. P
1 
K
2 

It 

Los niveles a aplicar fueron : 

Fósforo ó P
2
05 en Kg/Ha. Potasio ó K20 en Kg/Ha. 

Po 
1 2 

Ko 

0 60 IZO O 50 100 

Los subíndices 0, 1, 2, tanto en fósforo como en potasio indican el 

número de unidades de P205  y K.,0 empleadas respectivamente; así por 

ejemplo par Po se tiene que se emplea 0 unidad de fósforo; el uno,nos 

indica una y el dos 2 unidades. 

La forma comercial de ambos fertilizantes fueron superfosfato triple 

y cloruro de potasio. 

Como fuente de Nitrógeno se utilizó la urea en dosis constante de 30 

Kg/Ha ya que el cultivo no es muy exigente en esce elemento, y como 

causa principal debidido a la fuerte brisa de la regi5n en el cual le 



proporciona el tr6enn a le planta bastante sueulefula preelsponien 

do a la rocura del Lane, ,orno al voicamia to. Esta aplicación se hi 

zo a los 15 días despee de la siembra, a una altura de la plantada 

20 centímetros. 

ladee de 1:Arasol a experimentar fué la SUNC01. enano noble. 

La aplicación de los fertilizantes $e hizo en base al análisis ísi 

co-Quimico del suelo donde se realizó el experieito. Se destazó en 

él características tales ,:lomo al,zalinidad y bajo ,ontenldo de itrc  

geno orgánico. Hecho en el laboratorio de la foiversidad aacional. 

Iac:u tad de Agronomía de Paimira 

eados en el análisis fueron: para Nitrógeno método 

modificado de 1-Zjeldahl y para si pi, el potenciom tro con electrodos 

de vidrios. Para bases individuales fué extracción con acetato de a 

monio. 

Para el análisis mecánico de textura se usó el método de houyo 

Según datos obtenidos. nos dá un suelo arcill arenoso, color gris 

parduzco claro. (10). 

En la experimentación de sta variedad se emplearon las 

prácticas culturales: 

Semi-aporque a los 15 dias. 

aparque a los 75 días. 

raleo a los 30 días dejando 1 a , plantas por siti 
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Cont rol de maleza desde los pr eros hasta los 60 días en forma me-

cán ca (machete. azadón). Riego por gravedad en forme casi constan-

te debido e la resequeded del suelo, ya que las precipIeciones fue 

ron insuficientes durante el periodo o ciclo vegetativo del cultivo. 

Duranteel ti que se realizó el ensayo solo se presentó ataque 

de comedores de hojas, un colsróptero familia coccinelidae, presen 

tándose a los 47 y 6u días. Se aplicó para su cntro1 avin 35 en 

dosis de 1,5 Kg/da, para cada una de las aplicaciones. 

Cl ensayo comenz5 el nueve de septleobre y terminó el cuatro da di 

cie bre con uno dura i& de E6 días. 

Al finalizar el periodo de / ció:1 se tomaron los datos suficien 

tes para estudiarlos przlr medio una correlación multiple. 

Los factores en estudio se indican e continuadón 

Rendimiento promedio por parcela; 

Número promedio de capítulos por parcele; 

Altura promedia de plantas por parce)a; 

Tiempo de maduración prcxedIo por parcela; 

. Influencia de los niveles de fert lided. 



CAPITULO Y 

A 00 S 
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A. RENDIMIENTOS POR PARCELA PARA LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS 

E:urante la realización de este ensayo se hicieron observaciones clip 

rias, después de la aplicación de los fertilizantes en estudios. 

Initialmente el cultivo en una que otra parcela mostraba algo de dife 

rencia en cuanto a su desarrollo, debido a una aplicación desunifor 

me de riego por falta del elemento agua, indispensable como ne,esa-

ria y la cual era racionada. 

Más tarde obedeciendo tal vez a la aplicación de los fertilizantes se 

notaba un desarrollo mayor en toda la plantación (ver fig.6). rodo 

esto acompañado de práctica culturales a su debido tiempo y unifor-

marión del riego más tarde. 

El inicio de la floraaión se efectuó el 78 de octubre o sea a los 

47 días de sembrado apréximadamente. 

El Cuadro N':  7 del Apéndice, muestra los valores observados entre 

tratamiento y rendimiento en peso de semilla expresada en Kg/Ha. por 

parcela. Valores promedios de tres replicaciones y su respuesta a ni 

veles aplicados. 

En el análisis estadístico se tomaron datos de los tres bloques co-

mo aparece en la 'íaba N°  13 del Apéndice. 

Al hacer el análisis de variancia para los tratamientos con los ren 
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dimientos señala que no hay diferencia significativa entre estas carac 

terísticas. 

Considerándose como significativa cuando el nivel de probabilidades sea 

igual o menor a 0.05. 

Mediante la prueba de t. para el coeficiente de correlación se comprue 

ba que no hay diferencia significativa para estas caracteristicas.(Cua 

dro VI del Apéndice. 
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B. OBSERVACIONES ENTRE ALTURA PROMEDIA POR PARCELA Y TRATAMIENTO. 

La respuesta de este ensayo se presentan sus resultados en el Cuadro 

N°  11 del Apéndice. 

Al analizar el Cuadro, en el cual la altura promedia está expresada en 

metros, vemos que el análisis estadístico de variancia no muestra sig 

nificación entre estas dos características. ( Cuadro XII ). 

Además del análisis de variancia, se hizo un análisis de correlación 

simple, entre la altura de la planta y el número de capítulos mostran-

do que no hay diferencia significativa, lo cual lo corrobora una prue 

ba de t . 
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C. OBSERVACIONES ENTRE EL NUMERO DE CAPITULOS PROMEDIO POR PARCELA 

Y TRATAMIENTO 

Los resultados sobre número de capítulos y tratamientos se expresan en 

el Cuadro N°  9. 

Hechos los análisis estadísticos respectivos (Cuadro 61 10 del Apendl-

ce) observamos que el análisis de variancia no mostraba diferencia sig 

nificativa. 

Se efectuó un análisis de correlación entre el rendimiento y el número 

de capítulos por parcela. ( Cuadro 14°  6 ). 

Los resultados indicaron que no hay correlación significativa entre es 

tas dos características. 



CAPITULO VI 

DI 5CU510 N 
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La prueba de F, como la de DUNCAN en el análisis de varlancia nos mues 

tra que estadísticamente no hay significación entre los tratamientos 

para las diferentes características comparadas con un nivel de signi 

ficación del 95vh. 

Se presentó una parcela perdida y para calcular su producción y altu- 

ra, se utilizó la fórmula Propuesta por Allan y Wishart que más 

tarde «edificó Yates. Calzada (I1). 

Para calcular el número de capítulos por parcela se hizo el prome-

dio de las parcelas que recibieron el mismo tratamiento, ya que la 

fórmula anterior arrojaba un resultado muy alto (1.324). 

X= tT-i. bB - G 
(t - 1) (b - 1) 

t= 3 b = 3 = 1.399,09 

c = 4.659,28 T = 377,93 

X 167,94 Kg/Ha. 

Para probar la significación de la producción con las caracterís - 

ticas estudiadas se aplicó la prueba de DUNCAN para comparación de 

promedio, ya que esta prueba tiene la ventaja de tener en cuenta los 

tratamientos que se quieren compa;ar. 
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La continuidad en la aplicación de fertilizantes no se pudo llevar a 

cabo a causa de una precosidad de la variedad haciéndose solo una apli 

cación en el momento de hacer la segunda aplicación ya esta variedad 

había comenzado su período de floración por lo cual no pudo comple - 

tarse el programa original trazado. De acuerdo a esto solamente se a 

plicó las siguientes dosis 30 - 60 Kg/Ha para fósforo y 25 - 50 para po 

tasio. 

Se ha de considerar que el valor de r de una muestra bicaracterizada y 

extraída al azar de una población es una estimación más o menos apróxi 

mada del valor de la correlación de la pobladón a que pertenece. Calza 

da (11). 

Si deseamos conocer la relación entre la característica (y) altura de 

planta y la característica (x) niimen) de capítulos por parcela.(Ver - 

Cuadro N°4 del Apéndice) El procedimiento más exacto es el basado es 

una regresión lineal que se expresa bajo la siguiente fórmula. 

byx = SP xy = gxy  

SCx 

byx = 0,09 = 0,00001 

8823 

Esto nos indica que en 0,00001 varía la altura promedia de las plan - 

tas con relación al número de capítulo. En que (x) es la característi 
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ca de número de capítulos y (y) altura de las plantas promedio por par 

cela. Lo mismo puede hacerse entre rendimiento y número de capítulos. 

(Cuadro N 6 del Apéndice). 

&x. &y 
byx = SP xy  = &xy - 

SCx SCx 

byx = -  361  = - 0.04 
8823 

El rendimiento varía en - 0.04 con respecto al número de capítulos. 

Todas estas variaciones lo hacen en relación al tratamiento. Estas co 

rrelaciones no han alcanzado a ser significativas como también la re 

gresión entre rendimiento y número de capítulo; y número de capítulo 

y altura. 

Por otra parte el establecer la correlación entre rendimiento y 

altura (Cuadro iO5 del Apéndice) nos muestra que no son significati-

vos. Para ello se hace el análisis de regresión lineal para conocer 

la relación entre estas características. 

byx = &no - 211*—ELI  
SCx 

bxy = 1.47  = 0.14 
10.48 
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Observamos que los rendimientos varían en 0.14 en relación a la altl.  

ra de la planta. 

La otra característica tiempo promedio de maduración por ser constan 

te para todas las parcelas no se incluyó en el análisis estadístico. 

Los análisis hechos nos dan base para no continuar en un análisis de 

correlación multiple puesto que la no significación de los resulta 

dos nos muestra que también en este análisis por estar sus princi-

pios basados en una regresión simple y no ser más que una extensión de 

aquellos llegaríamos a los mismos resultados, por lo tanto nos encon 

tramos con tal inconveniente. 
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Los bajos rendimientos de este cultivo puede deberse a varias cau 

sas que se anotan a continuación : 

La semilla utilizada en la investigación provino de una región 

ecológica distinta a donde se hizo el experimento, pués los resulta-

dos obtenidos con variedades no adaptadas son generalmente muy dis 

tintas de los que se obtendrían con la misma, pero ya adaptadas. 

Aunque la variedad mostró un buen porcentaje de germinación 90%, 

ésta sin embargo no fué uniforme, siendo necesario hacer algunos 

trasplantes. 

Se ha observado que en aquellos experimentos en los cuales in 

tervienen variedades no adaptadas todavía llegan a dar resultados 

falsos con respecto al comportamiento de las mismas, después de la 

adaptación (11). 

La causa principal de rendimientos bajos es posible sea debido 

a un exceso en la producción de capítulos vanos (sin semilla), como 

también a semillas con la misma condición; quizás porque hubo defician 

te polinización entomofila necesaria a este cultivo. 



CAPITULO VI I 

MCI o Y RECOAENDAC I 
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Como la finalidad de este ensayo fué observar más que todo el compor 

tamiento de la variedad SUNGOLD, enano doble recien introducida, para 

comparar su adaptabilidad a esta zona nueva para el cultivo del Lira 

sol, vemos que no tiene un desarrollo parejo y uniforme en las mismas 

parcelas y con los mismos tratamientos entre parcelas. 

En general el cultivo del Girasol variedad SUNCOLD para la zona de San 

Pedro Abjandrino, puede recomendarse como variedad de jardín u ornamen 

tal, para explotación comercial de floristería, ya que sus flores son 

rellenas de color amarillo salmón, reflejándose en un margaritón y con 

gran número de flores por planta. 

En cuanto a sus rendimientos para extracción de aceite comercial es 

infimo, en comparación con otras variedades ya conocidas, tal vez debi 

do a las causas antes anotadas. 

En análisis de laboratorio se obtuvo un de aceite a un 14% de hu 

medad para tres pruebas hechas con muestras de 100 gramos. 

Los datos comparativos con otras variedades se pueden observar en el 

Cuadro N' 15 del Apéndice. 
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A continuación se enumeran las principales recomendaciones en esta va 

riedad: 

Se recomienda la variedad SUNGOLD enano doble como buena para ex 

plotación comercial de jardinería en esta zona, ya que muestra buen 

comportamiento y adaptabilidad, siempre y cuando tenga los requeri - 

mientos de humedad y las adecuadas práctica agronómicas. 

No es recomendable como explotación comercial en la extracción de 

aceite, por sus rendimientos deficientes; a menos que hayan interac - 

tuado las causas antes anotadas. 

Se recomienda como una variedad precoz, sin ser comercial por su 

corto período vegetativo de 86 a 90 días, y plantas de porte bajo. 

Los datos del ensayo se basaron en la producción de una sola cosecha, 

y convendría confirmarlos en posteriores ensayos para obtener una me 

jor informac ion de mayor confianza estadística. 

También convendría continuar estos estudios con variedades más especia 

!izadas en producción de aceite. 
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Figura 1 

Parcelas afectadas por una ferminación desunlforme a los 15 días de 

sembradas. 
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Figura 2 

Aspecto del cultivo a los 20 días, después de aplicación de riego ar 

tificial. 
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Figura 3 

Muestra la recuperación del cultivo a los 25 días. 



Figura 4 

Aspecto general de las parcelas después de las labores culturales. 
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Figura 5 

Parcelas afectadas por la sequía. 
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Figura 6 

Muestra el aspecto de las parcelas, después de le aplicación de los 

fertilizantes. 
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Figura 7 

Muestra el inicio del periodo de floración del cultivo. 
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Figura 8 

Aspectos de la aplicación de riego por gravedad. 
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Figura 9 

Respuesta a la aplicación del riego por gravedad. 
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Figura 10 

Plantas que muestran variegado. 
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Figura 11 

Plantas afectadas por el ataque de comedores de hojas. 
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Figura 12 

Muestra los primeros estados de desarrollo de una planta de Girasol de 

la variedad Sungold. 
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Figura 13 

Muestra la configuración del suelo y la precocidad de una planta a 

los 12 días de sembrada. 
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Figure 14 

Aspecto general del cultivo en época de floración. 



CAPJTULO X 

APENDiCE, 5 



tcIct E E St LLEVO A CABO EL PRESENTt ESTUDIO. 

se realizó en la zona de San Pudr1; Alejandrino proele 

dad de !a Universidad del Magdalena. 

LDS suelos donde se efectuó el trabaja cu s de serieMama- 

toe presen 1,,mtenido de meter ,,r,ánica y c:)nseeuente 

mente de Nitrógeno ortdanico. Tienen reacl-Af>n .uympletamente 

aTii Txtur rflk,- are (12), -.11.or gris ,jaro parduzl.o. 

Fertilidad de los de U. T. h.  (12) 

Pfl 7,9 

C.I.C. eq/100 gr. suelo 12,2 

17,4 

N (h) (.1,112 

(Kg/ha) 3a0,0 

Fertilidad MGderada 

SIS MECANICO (IG) 

LIMO ARCILLA 

51 22 23 
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PRECIPITACION PL PEDRO ALEJANDRIN 

PLUVIGMMOS SI:CRETARIA DE AGRICULTURA 0/TAL (12) 

pilsS 1964 15,5 1967 1968 1969 1970 1971 PROMEDIO 

+NIRO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 86.0 2.7 11.10 

FUR. 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 

MARZO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.25 

AbRIL 0.0 0.0 0.0 19.0 0.0 53.6 2.0 7.0 10.20  

MAYO 15.0 53.0 13.90 18.5 34.5 3.4 130.0 6.0 51.23 

JUNIO 180.0 0.5 250.0 99.5 72.5 II.2 1IJ0 34.0 113.4 

JULIO 30.90 0.0 1044 116.o 0.0 28.4 22.00 19.8 109.7U 

AWST. 99.5 130.5 1129.0 42.0 8.0 68.3 11,4.0 37.2 87.30 

SIPT. 179.0 60.0 147.5 74.0 71.5 68.2 193.0 31.6 103.1:, 

OCT. 57.5 158. 151.0 11.0 544 209.3 33.0 33.7 99.10 

NOV. 111.0 265.0 186.0 411.0 53.0 119.4 50 56.2 112, 

tac. 0.0 0.0 121.0 0.0 0.0 2.5 d2.2 0.0 25.70 

T01A1:1.' LO 670.0 1.228.5 429.0 375.0 895.9 1.K4.0 234.7 720.75 



UATOS CLIMATIC PONDIENTES A LA UNIVERSIDAD TECNOLOG1CA 

DEL MAGDALENA 

410 1971 

CUADRO II 

MESES TLMP,MEDIA MENS. LIVAPO.MENSUAL mm. 

ENERO 27.7 152.4 

FEBRERO 28.6 190.5 

MARZO 28.5 250.0 

ABRIL 29.2 228.0 

MAYO 29.5 1 77.8 

JUNIO 29.3 215.9 

JULIO 30.0 203.2 

A OSTO 28.1 195.6 

SEPTIEMBRE 27.9 152.0 

OCTUBRE 28.3 130.0 

NOVIEMBRE 27.4 146.3 

DICIEMBRE 28.4 222.1 

TOTAL 2.263.8 



ANALIS1S FiSICO QU1M1CU 

CUADR0 111 

ANALISIS PROf 

1-extura 
0-20 29-411 
Ar.A Art. A 

pd potenclalleIro 7.3 9.1 

Nitrógeno 0.1 0.945 

Larbén Orgánico 1.45 0.52 

1-',aterla íjrgani,..a 0.9 

Fósforo AproveAlable (Bray 11-1 340.0 

F65foro (olsen) 

C.I.0 g/100 grs.suelo) 3.7 

Calcio de cambio " li 10.0 

gnesio de " ) 3.6 o 

Potasio de 1 1.77 

Sodio de ,$ 0.16 

Uses totales 1.ambio grs. suelo) 15.53 

raiA6n total de cationes 1004 

Calo por ciento de ias bases totales 65.o 

gnesio 11 o $1 o 
23.5 

: fl ta tt Potaslo 11.2 

Sodio #$ U,t 44 1.3 

Porcentaje de saturadón de sodio 1.9 

Conductividad eléctri:_a (inn. slcmj 6.7 

2t.; 

J.6 
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CORRELAC ION ENTRE ALTURA Y NUMERO DE CAP ITULOS 
DE ACUERDO AL TRATAMIENTO 

CUADRO IV 

Y x 
2 

Y x
2 

xy 

1 1.16 986 1.35 972.196 1143.76 

2 1.22 992 1.49 984.064 1210.24 

3 1.19 909 1.42 826.281 1081.71 

4 1.17 1044 1.37 1089.936 1221.48 

5 1.11 935 1.23 874.225 1037.85 

6 1.19 1007 1.42 1014.049 1198.33 

7 1.16 967 1.35 935.089 1121.72 

8 1.17 993 1.37 986.049 1161.81 

9 1.11 990 1.23 980.100 1098.90 

10.48 8823 12.23 8661.989 10275.80 

r = 1.91 = 0.09 

V375,24 

PRUESA DE t.  

r 'In  -2 

4 " 1 - 

t cal. = 0.24 t 0.05 = 2.365 

t 0.01 = 3.499 

No hay diferencia significativa. 
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CORRELACION ENTRE RENDIMIENTO Y ALTURA DE ACUERDO 

AL TRATAMIENTO 

x y 

CUADRO y 

x2 2 
Y xy 

I 1.16 173.84 1.35 30.220.34 201.65 

2 1.22 188.93 1.49 35.694.54 230.49 

3 1.19 186.90 1.42 34.931.61 222.41 

4 1.17 181.16 1.37 32.818.94 211.95 

5 1.11 181.16 1.23 32.318.94 201.87 

6 1.19 184.40 1.42 34.003.36 219.43 

7 1.16 185.74 1.35 34.499.34 215.45 

8 1.17 179.88 1.37 32.356.81  210.45 

9 1.11 180.11 1.23 32.439.61 199.92 

10.48 1.642.12 12.23 299.783.49 1.913.62 

011••••1 

    

 

&Y2  -  

 

     

r =  1,47 = 0,66 
2,22 

    

PRUEBA n 

r 

\I 1-r2  

t cal.= 2.31 

t 0.05 2.365 

t 0.01 3.499 

No hay diferencia significativa. 
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CORRELACiON ENTRE RENDIMIENTO Y NUMERO DE CAN 

TOLOS POR PARCELA DE ACUERDO AL TRATAMIENTO 

CUADRO VI 

1 173.84 986 30.220.34 972.196 171.406.24 

2 188.93 992 35.694.54 984.064 187.418.56 

3 186.90 909 34.931.61 826.281 169.892.10 

4 181.16 1.044 32.813.94 1.089.936 189.131.04 

5 181.16 935 32.818.94 874.225 169.384.60 

6 184.40 1.007 34.003.36 1.014.049 185.690.80 

7 185.74 967 34.499.34 935.089 179.610.58 

8 179.88 993 32.356.81 986.049 178.620.84 

9 180.11 990 32.439.61 980.100 178.308.90 

1.642.12 8.823 299.783.49 8.661.989 1.609.463.66 

&xy lx &y 

\JESK2 (6.x)1 —I [I E,Y2 (&Y)21 n n 

r = 1_361 = - 0,250 

11.076,326 

PRUEBA DE t.  

t =  r \r- 2 t calc. = 0.68 

1-  r 

t 0.05 = 2.365 
t 0.01 = 3.499 

No hay diferencia significativa. 



CUADRO VII 

3LOCKS 
Po PI P TOTAL DE 

BLOCKS 
Ko K Ko K1 

i 158.88 181.28 165.12 167.94 169.34 186.90 192.08 163.03 182.46 1567.03 

1 1 178.94 200.29 197.41 186.86 186.75 181.21 176.75 181.46 188.36 1678.03 

1 1 I 183.71 185.22 196.05 191.07 187.40 185.11 188.41 195.17 169.52 1681.66 

COMO PK 521.53 566.79 558.58 545.87 543.49 553.22 557.24 539.66 540.34 4926.72 

P 1646.90 1642.58 1637.24 4926.72 

K 1624.64 1649.94 1652.14 4926.72 

X 173.84 188.93 186.19 181.16 181.16 184.40 185.74 179.88 180.11 182.38 

Rendimientos ordenados dei experimento expresados en Kilogramos por Hectárea de cada una de las parce-

las y de acuerdo al tratamiento. 



ANALISIS DE VARIANCIA DE 

CUADRO VIII 

RENDIMIENTO 

Fuentes de V. SC. GL. CM. F. 

Blocks 942.98 2 471.49 3.45 

P 5.20 2 2.60 0.0190 

K 51.89 2 25.94 0.190 

PK 419.01 8 52.37 0.383 

Error 1.637.09 12 136.42 

Total 3.056.17 26 

PRUEBA DE DUNCAN 

Error standar por parcela = S2  = \136.42 = 11.62 CV =1 1 .6xiD0=6,34% 
182.3 

Error standar de los promedios = 52 = Yr:TI = 6.7 
7r 

Consultada la tabla de Duncan para 9 tratamientos 12 grados de liber- 

tad y un nivel de 1%. 

2 3 4 5 6 7 8 9 

4.32 4.55 4.68 4.76 4.84 4.92 4.96 5.02 

A.E.S.  
(6.7 mult.) 28.94 30.48 31.35 31.89 32.42 32.96 33.23 33.63 

PROMEDIO DE LOS TRATAMIENTOS ORDENADOS DE MENOR A MAYOR 

Po KopK
1 

P
2  K2 

 PKo P
I 

K
1 

PK PKo Po K
2 PoK 2 1 2 2 1 

173.84 178.88 180.11 181.16 181.16 184.40 185.74 186.19 18853 

No hay diferencia significativa para IX y 5% . 



CUADRO IX . WUMERO DE CAPITULOS POR PARCELA ORDENADOS DE ACUERDO AL TRATAMIENTO. 

bLOCKS 
Po Pt  

TOTAL 
CE 

BLOCKS f() K, Ko K1 K7  Ko K 1 

1.044 

1.056 

1.033 

1.009 

915 

882 

1.102 

919 

1.001 

1.068 

929 

905 

1.117 

524 

1.039 

1.190 

865 

915 

9.20s 

8.4119 

8.777 

I 

; 1 

111 

1.052  

955 

951 

972 

1.054 

951 

655 

972 

1.100 

COMB PK 2.958 2.977 2.727 3.133 2.806 3.022 2.902 2.980 2.970 26.475 

8.602 8.961 8.852 26.475 
P 

8.993 8.763 8.719 26.475 
K 

986 992 909 1.044 

a 

935 1.007 907 993 990 
_ 
X 
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CUADRO X . ANAL1SIS DE VARIANCIA bC CAPITULOS. 

Fuentes de V. GL. SC. CM. F. 

,IL0CK1 2 29.184 14.592 0.74 

2 5.0 2.544 0.13 

2 4.8n 2.405 0.12 

PK 8 27.738 1.596 0.08 

ERROR 12 236.794 19.732 

TOTALES 26 303.615 

PRUEBA DE DUNCAN 

Error s endar or r.tIa 1 s"
9  

q19.732 140.4 C.V. = 

Error standar los r „s emedios ! = V19.732 ' 81  c.v. = 140x1 0-14,47. 
3 

Consultada la tabla de Duncan para 9 tratamientos 12 grados de libertad 

y un nivel 

A.E.S 
(81 mit) 

ce h. 

2 3 4 5 6 7 8 

4.32 4,55 4.68 4.76 4.84 4.92 4.96 5.02  

349.92 368.55 379.03 135.96 392.04 398.52 401.76 40662 

PROMECO DE LOS TRATAMIENTOS DR ENAPOS DE MEWR A MAYOR 

o K2 P
2 
Ko Po Ko P2 '12 P. Pl  

935 967 986 990 992 993 1007 

No hay diferencia sighificativa. 



ALTURA DE PLANTAS PROMUDIAS POR PARCELAS ORDEUADAS DE 

ACUERDO AL TRATAMIENTO 

CUADRO XI 

Po Pi P2 Total 
de 

RIncle4  
elocks K1 K2  Ko K1 K2  Ko  K1 K 

1 

1 

II 

111 

1.24 

1.22 

1.03 

1.11 

1.34 

1.21 

0.91 

1.28 

1.39 

1.00 

1.29 

1.22 

1.03 

1.11 

1.21 

1.19 

1.13 

1.25 

1.09 

1.18 

1.23 

1.22 

0.99 

1.32 

1.22 

1.11 

1.02 

10.01 

10.65 

10.88 

Com.PK 3.49 3.66 3.58 3.51 3.35 3.57 3.50 3.53 3.35 31.54 

P 10.73 10.43 10.36 31.54 

K 
_ 

1 . O 10.54 10.50 31.54 

X 1.16 1.22 1.19 1.17 1.11 1.19 1.16 1.17 1.11 



ANALISIS DE VARIANCIA PARA ALTURA 

CUADRO XII 

Fuentes de J. SC. GL. CM. F. 

Elocks 0.04 2 0.02 0.83 

P 0.01 2 0.005 0.20 

K 0.003 2 0.0015 0.06 

PK 0.017 8 0.0021 0.08 

Error 0.29 12 0.024 

Total 0.36 26 

PRUEBA DE DUNCAN 

Error standar por parcela = S2  = VII70671—  = 0.048 

Error standar de los promedios = S2 = V0.024  =0.0284 
3 

CV = 0,049 x 100 =3,8% 
1,27 

PARA 9 TRATAMIENTOS Y 12 GRADOS DE LIBERTAD Y UN NIVEL DE 1% 

2 3 4 5 6 7 8 9 

4.32 4.55 4.68 4.76 4.84 4.92 4.96 5.02 

A.E.S. 
mul t. 0.122 0.139 0.132 0.135 0.137 0.139 0.140 
0.0284 

0.142 

PROMEDIO DE LOS TRATAMIENTOS ORDENADOS DE MENOR A MAYOR 

Po K1 P2 K2 Po Ko P2  Ko Pi Ko P2  K Po K2 Po K
2 

Po K, 

1.11 1.11 1.16 1.16 1.17 1.17 1.19 1.19 1.22 

No hay diferencia significativa. 



CUADRO XIII. RESULTADOS OBTENIDOS DE CAMPO SOBRE RENDIMIENTOS Y OTRAS CARACTERISTICAS 

TRATAMIENTOS P1  Ko Po K2 Pi K1  P2 K1 P2 K2 P2 11° PI K2 Po Ko Po K1  

Rend.Kg/ha. 
Prom.Parcela 167.94 165.12 169.34 163.03 182.46 192.08 186.90 158.88 181.28 

N”Cap.porParc. 1.044 655 1.009 1.117 1.190 1.068 1.102 1.052 972 

Alt.Promedio 
Plant.(mts.) 1.005 0.91 1.03 1.22 1.22 1.09 1.19 1.24 1.11 

Prom.(días) 
flempoMadurac. 86 86 86 86 86 86 86 86 86 

TRATAMIENTOS PI K1P2  Ko Pi Ko Po Ko Po K2  Po K1  P1 K2  P2 K1 

Rend.Kg./Ha. 
Prom.Parcele 

Altura Prom. 
por Parclmts.) 

Prom.dfas 
Tiempo Madurac. 

N°Cap.Prgm. 
por Parcela 

186,75 

1,11 

86 

915 

188,36 

1,11 

86 

865 

176,75 

1,18 

86 

920 

136,86 

1,29 

86 

1.056 

178,94 

1,22 

86 

955 

197,41 

1,28 

86 

972 

200,29 

1,34 

86 

1.054 

181,21 

1,13 

86 

919 

181,46 

0,99 

86 

824 

/6 
/0_4700 ?c. 



CUADRO XIII. RESULTADOS OBTENIDOS DE CAMPO SOBRE RENDIMI V )EMS CARACTERISTICAS, 

TRATAMIENTOS Po Ko P2 Ko PI K1  Pc. Po K2  PI Ko pi K2 

Rend. Kg/Ha. 
Prowpor Parca] 183.71 18 1 187.40 185.22 195.17 196.05 191.07 185.11 169. 

N° CaOir. 
Prod.Parcela 951 905 882 951 1.039 1.100 1.033 1.C^1 9)5 

III 
Altura Prom. 
Cap. por Parc. 1.03 1.23 1.21 121 1,32 1.39 1.22 1.25 1.02 

Pmmd.liempo 
Madur. días 86 66 36 C6 66 86 36 86 
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MAPA DE CAMPO 

CUADRO XIV 

0.º 

pr 

Pr 

y, Ce E• 



uliADKO XV. CUADRO COMPARATIVO DE VARIEDADES 

CICLO ALTURA UNIFORMIDAD CALIDAD INDUSTRIAL RENDIMIENTO 
VARIEDADES EVOLUTIVO PLANTAS DE : PEPA ACEITE Kg/Ha. 

(DIAS) Cm. FLORACION ALTURA (1) 

130 16o 
SELECCION KLEITO a a Uniforme Uniforme 63 - 65 33 - 34 1.600-1.700 

140 180 

130 150 
sELECCION mAS5/40x a Uniforme Uniforme 59 - 61 29 - 30 1.500-1.600 

140 170 

150 170 
MANFREDI INTA a a Desuniforme Desuniforme 59 - 61 29 • 30 1.700-1300 

160 230 

140 170 Algo Algo 
IMPWA INTA a 

150 
a 
220 

Desuniforme Desuniforme 61  - 63  30 - 32 1300-2.000 

145 150 
MANDURAV INTA a Uniforme Uniforme 58 - 59 28 - 29 1.800-2.000 

155 IZO 

130 160 
GUAYACAN 1141A a a Uniforme Uniforme 63 - 65 32 - 34 1.800..2.G00 

435 180 

125 150 
C0ÜOEES I TA a a Uniforme Uniforme 62 - 64 31 • 33 1.600-1.700 

135 160 

SUNGOlo 
86 

a 
lí0 

Desuniforme Desuniforme 4.5-5 160 a 200 ••••~111110111. 

(1)Resultados de E.C.R. Regionales (1962 a 1965)Conducidos en 9 localidades de la ZonaGiensdera del país. 
90 155 
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