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E;\RIQUE \'1ARTINEZ BUSTAIv'1ANTE l 

1. INTRODUCCION 

En paises tropicales la conservaci6n de productos agrfcolas perecederos, constiwye una prioridad, 
dcbido a altas pl'rdidas que se registran en 1a etapa de poscosecha. como consecuencia de la 
desarticulaci6n entre 1a precosecha y las demas fases de la produccion, hasta la llegada del producto 
a1 consumidor final (Villamizar. 2000). 

La misma autora continua afirmando que se presentan deficiencias tanto en la etapa de producci6n 
para la consecuci6n de una buena calidad, como en 1a etapa de poscosecha, donde estan incluidas 
tadas las actividades que se realizan entre 1a cosecha y el consumidor final y que debido a carencias 
o falIas en los procesos recoleccion, seleccion, clasificacion, empaque, transporte y 
almacenamiento. conllevan a problemas de comercializacion, por 1a mala calidad del producto 
ofrecido y el consecuente desestimu10 en 1a produccion. 

0' Hont. concepttia que, para comprender mejor la importancia de conservar la calidad de 
las flores despues del corte. durante el mayor tiempo posible, es importante entender 10 que sucede 
CDn esras desde el momenta en que salen del lugar de producci6n, hasta que llegan a1 florero del 
consumidor finaL En Holanda encontraron que, contando desde el dia del corte, las flores pasaban, 
pn promedio, cuatro dias en camino antes de !legar a1 florero del consumidor aleman, 8 dias antes 
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de llcQar al Italiano V 12 dias para! legar a un consurnidor en los Estados L nidos 

El autor anterior complementa que, ademas del tiempo, la temperatura es otro importante factor 
que incide subre la calidad de las flares: ya que la temperatura baja y constante durante el 
transponc, es dcterminante para evitar perdidas de calidad en las flores. En orden de imponancia. 
despues de tiempo y temperatura, vienen los tratamientos de poscosecha como herramiema para 
preservar la calidad. cuyo concepto se puede dividir en dos: calidad visible (externa) y calidad no 
visible (interna) 

Como calidad visible se emienden las caracterfsticas de las flo res que pueden ser evaluadas a1 
momento de abrir el ramo y que posiblernente sean las mas importantes para el consumidoL las 
cuales corrcsponden. entre atras. a 1a relaci6n entre el tamaflo del boton y la longitud del tallo. la 
uniformidad de las flores de un mismo ramo, su punta de apertura, el estado de las hoja~ '! los 

., , '5! residuos de pesticidas que estas '! los petalns puedan presentar. Entre las caracterfsticas , I.,
,: 	 relacionadas con la calidad interna de las flores se encuentran: la durabilidad. la apertura de las 
r 
~ 	 flares en el florero. la conservaci6n del color en petalos y hojas. Este concepto no se puede evaluar 


a simple vista, yes indispensable la ayuda un laboratorio especializado a fin de tener una rapida 

respuesta, pues este es. justarnente. el que mayor importancia reviste para el consumidor final 

(D' Hont 1997). 


2. MANEJO 	PRECOSECHA 

La conse[ucion de una buena calidad del producto se logra desde la precosecha. pues una vez. esla 
se demerita. no puede ser mejorada aplicando una optima tecnologia de poscosecha. Por tanto, para 
que al consumidor Ie 1legue un producto de buena calidad visible e interna. se deben reaUzar las ~. 
labores adecuadas en esta etapa. para que de esa manera. la calidad a la cosecha sea la esperada, 
'! aeardf' con las caracterlsticas intrfnsf1cas del material genetko y su respllesta al ambiente que se 
Ie proporciono durante todas las etapas de su desarrollo. 

Villamizar (2000), plantea el hecho de que existcn una serie de factores en la precosecha que tienen 
influencia sobre las respuestas fisiologicas de vegetales y su comportamiento ante los factares 
bi6ticos a los cuales tienen que enfrentarse. 

Por nfra parte. Pardo (2000) afirma que durante la precosecha se dehe tener. entre otras cosas, 
adecuada infraestructura de illvernaderos, 6ptimo material vegetal de propagacion, densidades de 
siembra adecuadas al material genetico. convf:oiente tutorado. un control fitosanitario integral. 
eficiente infraestructura de riego. y buena nutricion. 

2.1. ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE INVERNADERO 

l'Slt' 16picD, Sf' enfatizo anteriormente por 10 eual aqui solo arladinamos esta debe 
tem'!' lets {'spccificacicml's cDnvenientes para que el microclima del invernadero se acerque al optimo 

122 Seminal'lo de t:xtension .~:orticultllra Crnamel1la:" 

('undiciol1(,s de [)Jane/o para fa mnscrvacion de 1a 

fa E.recosecha 


requerido por la especie y la(s) variedad 
en la cosecha, un producto de muy buena c. 

2.2. OPTIMO MATERIAL VEGI 

Este debe tener la edad recomendada para e] 
suficiente vigor para garantizar un buen ., 
desarrollo acorde con la planificacion de sit 

2.3. DENSIDADES DE SIEMBF 

r~corde con el anterior aspecto, los mater 
apropiadas, para que estas puedan expn 
eficientemente todos los recursos naturales (~ 
cultivador (riego, nutrici6n y otros) 

2.4. TUTORADO 

es importante para las ornamentales en 
plaruas e impida la proliferacion de agente 
calidad del producto final. 

2.5. CONTROL FITOSANITAR 

necesario diseflar y aplicar sistemas Integ 
general' ornamentales de alta calidad, que ~ 
incluye "monitoreo" (rastreo), trampeos, cr 

2.6. INFRAESTRUCTURA DE I 

EI uso del riega permite una alimentaci6n cc 
calidad, bien recibida en el mercado internac 
la tecnologia de manejo del riego, ya que el 
cuando es conocido que el sistema de got~ 

disminuye los problemas patogenicos, de 
ornamentales. Para ello se requiere un cono( 
bajo las condiciones microclirnaticas que 
Transpiraci6n, transporte interno de sustancL 
agua. condiciones hidricas internas del veget; 
can 10 cual se lograrfa llegar a recornendacic 
estas plantas (cantidad y frecuencia del rieg 
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'n los Estados l!nidos. 

emperatura es otro importante factor 
)eratura baja y constante durarne ,e1 
n las flores. En orden de imponanCla, 
.e poscoseeha como herramie~ta para 
caUdad visible (externa) y cahdad no 

as flores que pueden ser evaluadas a1 
s importanres para e1 consumidor, las 
no del boton y 1a longitud del tallo. la 
apertura, el estado de las hoja~? Y, lo~ 
presentar. Entre las caract:llStLC~~ 

tran: 1a durabilidad, 1a apertul a de las 
)jas. Este concepto no se puede ev~l~a~' 
, especializado a fin de tener una rap,lda 
aneia reviste para el consumidor fwal 

desde 1a preeosecha. pues una vez, esta 
~eno1ogia de poseosecha. Por tanl? para 
l visible e interna, se deben reahzar las 
la calidad a la cosecha sea la esperada, 
~etico y su respuesta al ambiente que se 

e de faetores en 1a precosecha que tienen 
s y su eomportamiento ante los factores 

'osecha se debe reneI'. entre otras cosas. 
II veoeta1 de propagacion. densidades d,e 
torado. un control fitosanitario integral. 

DEINVERNADERO 

ual aqui solo anadiriamos que. est~ d,ebe 
lima del invernadero se acerque a1 optlmo 
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requerido poria especie V 1a(s) variedad(es) que se esta(n) produciendo: de esa manera, se logra. 
en la cosecha, un producro de muy buena ca Iidad. 

2.2. OPTIMO MATERIAL VEGETAL DE PROPAGACION 

Estc debe tener la edad recomendada para el material generico, buenas condiciones sanirarias. 
suficiente vigor para garanrizar un buen "prendimiemo", 10 cllal aseguraria I1n crecimicnto v 
desarrollo acorde con la planificacion de siembras de la plantac:ion, 

2.3. DENSIDADES DE SIEMBRA ADECUADAS 

Acorde can e1 anterior aspecto, los materiales genetiros se deben sembrar en las densidades 
apropiadas. para que estas puedan expresar toda Sll potcnc:ialidad genetica y aprovechen 
eficicntemente todos los recursos naturales (suelo-atmosfera) disponlbles 0 que les proporcione el 
cultivador (riego, nutricion y otros) 

2.4. TUTORADO 

Este es importante para las ornamentales en 1a medida que se faci1ite un crec:imiento sana de las 
plantas e impida 1a prolifE'racion de agcntes bioticos (plagas y enfermedades) que demeriten 1a 
calidad del producto final. 

2.5. CONTROL FITOSANITARIO INTEGRAL 

Es necesario disenar y aplicar sistemas integrados de control fitosanitario preventivo que permita 
generar ornamentales de alta calidad, que pueda ser exportada a los respectivos mercados. Ello 
incluye "moni(oreo" (rastreo), rrampeos, controles culturales y qllimicos, principalmente. 

2.6. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

E1 uso del riego permite una alimentacion constante del vegem!. que pueda lograr una nor de alta 
calidad, bien recibida en el mercado internacional. En este aspecro, es conveniente desarrollar mas 
la tecnologia de manejo del riego, ya que e1 mas utilizado es e1 sistema conoc:ido como" cacho", 
cuando es conoeido que el sistema de goteo permite un uso mas racional del agua y ademas 
disminuye los problemas patogenicos. de gran incidencia en 1a producc:i6n y calidad de los 
ornamentales. Para ello se requiere un conocimiento de las relaciones hidricas de estos vegetales 
bajo las condiciones microc:1imariras que se les proporciona en eI rropico. E110 inclllirfa: 
TrJnspiracion. trans porte interno de sustaneias (agua y minera1es). resistencias internas a1 t1ujo del 
agua, condiciones hfdrieas internas del vegetal (estados plasmolitieos y de turgencia de los tejidos). 
can ]0 eual se lograrfa llegar a recomendaciones mas precisas sobre los requerimientos hidricos de 
estas plantas (cantidad y frecuencia del riego), acurde can el estado fenologico de desarrollo del 
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cultivo 

2.7. NUTRICION 

La planta debe tener disponiblc~, para su absorcion, rransporte y metabolizacion. los nutrimentos 
rcqucridos para su normal creeimicnto, en la epoea apropiada y en cantidades suficicntes, de 
acuerdo a su estado desarrollo. 11ay que tener en cuenta que cuando se presentan manifestaciones 
fisicas de problemas nutricionales. cs posible que ya se haya presentado dano en el 
demerilen la calidad , la eual puede SCI' afectada por excesos 0 defectos nutricionales. 0 sea que. 
en el rnanejo de la nutricion. se debe prevenir y no corregir problemas. 

3. OPERACIONES DE COSECHA 

En este sentido. Villamizar (2000) com:eptua que, las labores que se realieen durante esre periodo 
r 11 

s deben estar enmarcadas dentro de ciertos factores basicos, que cumplan con una buena planeaeion. 
~. 
~. 

Se debe tener en cuenta que un buen manejo es sinonimo de rapidez en las operaciones, y de calidad. 
En la mana de obra se requiere eapacitacion y supervision constanre tanto de cosechadores como 
de transporwdores. La seleecion del producto se haee con personal entrenado en aspectos como la 
madurez de cosecha. tamano y metodos de del producto de la planta (Villamizar. 2000). 

Esta lIlisma autora afirma que, el conoc:miemo del grado de madurez (puntos de corte) de un 
producto es importante para la reco1eccion. las diferentes aetividades de poscoseeha y las 
propiedades fisico-rnecanicas del producto. Si los productos se cosechan can e1 punto de corte 
apropiado. 1a calidad poscosecha sera buena. 

Seglln Villamizar(2000). un buen indice de caseeha debe scI': capaz de detertar diferencias 
pequenas, praetieo. rapido y si es posible cuantificable. usan diferentes tipos de indices. tales 
como: 

* Indices visuales: Color del organo. presencia de hojas, secamiento del cuerpo la planta. 
* indices fisicos: Facilidad de abscisi6n, consistencia y peso especifieo 
* indices fisiologicos: Intensidad respiratoria 

'" indices quimicos: Determinacion aeidos y de solidos solubles y relaeion de madurez. 

* Indices que involucran calculos: Periodo vcgetativo. dias a partir de 1a floracion y unidades de 

calor. 


4. FACTORES QUE INFLUVEN SOBRE LA CALIDAD DE LAS 
FLORES CORTADAS 

La flOL una vez conada. se encuentra en lIna situacitjn poco natural. y como reaCClon J esra 
c;ituaci6n de estres. algunos tipos de flores comienzan a producir etileno en concentraciones 
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clevauas. intcntando eompletar su 
responsable de regular el proceso de 
acelera, entonces. dicho proceso 
sistema de conduccion, como eons( 
cavitacion en este tejirlo y por ende d 
(Raid, 2000) 

Dependiendo tipo de flor, el env 
(no res dormidas). la absicion (caida) 
1997). El etileno, sin embargo, no es 
flores sufren obstruccion vascular ( 
soluciones de hidratacion, que ingr 
soluciones inadecuadas 0 insuficiente 
presentan problemas por falta de nutr 
Finalmente. todas las flores pueden 
cinerea, hongo causante del "moho 

4.1. TEMPERATURA 

Para que las flares no pierdan calida( 
llegada al cansumidor final, es impOl 
no a causar danos. Se ha demo 
en cero. si su temperatura interna ~ 

producto vivo. las flores siempre gen 
donde son transportadas. no es muy t 
de un cuarto frio (D'Hont, 1997). 

4.2. ETILENO 

Segun \'\farner y Beltran (2000), Ie 
inicialmente, haee aproximadamente 
gaseosa, en plantas. haec cerca de 4C 
y respuestas de estres, incluyendo c 
organos. germinacion de la semilla, 
puede ser derivado. bien sea por 1a b 
la cxposicion a fuentes externas tales 
olras rrutas (ex6geno). N1ientras mue 
etileno, continllan min sin ser entend 
proteinas receptoras del etileno. loc 
apaga una senal que permite que oellr 
final algunas de sus respuestas ttpie 
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rte y metaboliz~ci6n. los ~u.trirn~nto~ 
piada y en canudades suf~clente~, dc. 

~ cuando se presentan mamfestaclOnes 
ya presentado dana en el vegetal. que 
s 0 defectos nutricionales 0 sea que. 

sir problemas. 

'es que se realken durante este peri~~O 
=lue cumplan can una buena planeaclon. 

rapidez en las operaciones, y de caUdad. 
constante tanto de cosechadores como 

personal entrenado en aspectos como la 
Iroducto de la planta (Villamizar, 2000). 

io de madurez (puntas de corte) de un 
~ntes actividades de poscosecha y las 
ctaS se cosechan can el punto de corte 

ebe ser: capaz de detectar diferencias 
usan diferentes tipos de indices. tales 

s secamienta del cuerpo de la p1anta. 
peso especifico 

los solubles y relaci6n de madurez. 
-lias a partir de 1a floraci6n y unidades de 
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elevadas, intentando completar su desarrollo y reproducci6n. Siendo el etileno la horl11ona 
responsable de regular e1 proceso de maduraci6n y envejecimiemo en las plantas. este fenumeno 
ace lera, entonces. dicho proceso (D' Hont. 1997). Igua1mente. se pueden presentar rallas en e] 
sistema de conducci()n. como consecuencia de una embolia en e1 xilema, 10 cual produce una 
cavitaci6n en es(C t~jido y pOl' ende dificultades en e1 transporte de sustancias requeridas porIa flor 
(l{aid, 2000) 

Dependiendo del (ipo de flor. el envejecimiento se manifiesta en la deshidratacion de los p('talos 
(flores dormidas), la absici6n (caida) de flores y botanes y e: amarillamiento de las hojas (D' Hom 
19~)7). E1 etileno, sin embargo, no es 1a tinica causa de perdida de calidad despues del corte; algunas 
flores sufren obstrucci6n vascular causada por bacterias 0 pequenas particulas presemes en la 
soIuciones de hidrataci6n, que ingresan a los tallos cHando las flores cortadas se colacan l'ntre 
':luj uciones inadecuadas 0 insuficientemente controladas lD' Hont. 1997 y Raid 2000). Otras nores 
prpsentall problemas pOl' falta de nutrici6n 0 degradacion prematura de la clorofila (D I Hont. 1997), 
Finalmente, Ludas las flares pueden perder su valor ell el rnercado al ser afectadas pur BOlrytis 
cinerea, hongo callsante del "moho gris" (Raid, 2000) 

4.1. TEMPERATURA 

Para que l?ls Cores no pierdan calidad, en el lapso que tranSCLlrn~ entre el mometllo del corte y su 
llegada al consumidor final, es importante mamenerlas cl una temperatura que siendo bastante baja 
no llegue a causar danos. Se ha demostrado que 1a actividad metabolica de las flores permanece casi 
en cero. si su temperatura interna se mantiene alrededor de los Sin embargo, pOl' ser un 
prociuc(O vivo. las flores siempre generan calor. de manera que si su temperatura. dentro de la caja 
dande son transportadas, no es muy baja, tendera a aumentar aunque dicha caja se encuentre dentro 
de un cuarto frio (0 110nt, 1997). 

4.2. ETILENO 

Segun "Varner y Beltran (2000). los fuertes efectos del etileno en plantas, fueron detectados. 
inicialmente, haee aproximadamente 100 anos, en tanto que el fue califkado como una hormona 
gaseosa, en plantas, hace cerca de 40 ailos. E1 etileno regula un numero de procesos de desarrollo 
y respuestas de estres, incluyendo caida de las hojas, maduraci6n del fruto. senescencia de los 
6rganos. gerrninaci6n de 1a semilla, crecimiento en almacigo y respueslas patogcnicas. El etileno 
puede ser derivado. bien sea por 1a biosimesis interna de plantas y frutas (end6genas) 0 a traves de 
la cxposici6n a fucmes externas taIcs como motores a gas, calentadores, hongos, 0 a 1a madurez de 
atras frutas (ex6geno). ivlientras muchos de los detalles rnoleculares de varias de las respuestas del 
e[ileno, contimian aun sin ser entendidos, ya se conoce que sus sintomas son determinados por las 
proteinas receproras del etileno localizadas en las membranas celulares. Se cree que el ctileno 
apaga una senal que permire que ocurran una serie de eventas secuenciales, reniendo como resultado 
final algunas de sus respuestas tipicas, 
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[) '1Iont (1997) afirma que. en las nores. e1 ctilena es la hormona que regula b v ellas mismas 
10 producen. pudiendo. incluso, llegar a concentraciones elevadas si existe una situaci6n de estres, 

ha demostrado que. la produccion de etileno, en las flores cortadas. aumcnta cuanda sufren por 
Calta de agua. cuando se les almacena en posicion horizontal y no vertical, cuando la intensidad de 
luz es baja. 0 si eSTan afertadas por alglln ciano mecanico 0 alguna enfermedaci. ha encontrado, 
adermis. que e1 nivel de produccion de etileno aumenta si estas se encuentran en un ambiente donde 
las concenrraciones de eSIe gas sea alta. 10 que se explica por un proceso de autocatalisis. 

4.3. OBSTRUCCION VASCULAR 

En las nores como las gerberas. 1a obstrucci6n vascular es Hna de las principales causas de 
reducci6n de la vida util: sin embargo. y al igual que sucede can eI etileno. otros tipos de flores son 
mucho menos sensibles a este fen6meno. El transpone de agua y sustancias nutritivas desde el lallo 
hasta la flor. tiene lugar a traves del xilkema. elemento que se encuentra libre de bacterias. a menos 
que la planta se encuentre afectada por alguna enfermedad. La obstrucci6n. de caracrer fisico, 
ocurre despues del corte. cuando los pequenos poros que se encuentran en las paredes celularcs. y 
a traves de los cuales pasa el agua. son taponados pOl' bacterias 0 pequenas particulas de origen 
organico. presentes en la soluci6n en que se encuenrran las flares (D'Hont. 1997). 

EI mismo autor continlla afirmando que. el analisis de las soluciones de hidrataci6n, LIna vez las 
flores han cstado en contacto con eHas. revela. con frecuencia. altas concentraciones de bacterias 
relacionadas. pOl' los expertos. con la durabilidad, la COITecta apertura y el porcentaje de flores 
dobladas. Estc efecto es aun peor si luego de haber sido hidratadas en la sala de poscosecha. las 
nores son almacenadas en seco durante un tiempo prolongado: esta relaci6n no es, sin embargo. del 
100Sb (Figura 1). en parte porque no todas las variedades reaccionan de la misma forma a una 
cantidad determinada de bacterias. Existe la teoria de que la cantidad y el tamano de los purus varia 
segun el cultivar. y se h3 encontrado que ciertas partfculas. entre las que se cuentan las 
rnacromoleculas. pueden ocasionar obstrucci6n vascular. 

4.4.DESHIDRATACION 

D' Hont (1997) conceptlla que. al mantener las flares en seco, durante cieno tiempo despues del 
corte. tiene. pOl' 10 general. un efecto negarivo. que afecta su capacidad para absorber agua. 
conduciendo a su marchitamiento. Este problema es bien evidente en algunas variedades de pomp6n 
\crisantemo) y bouvardia. asi como en muchas de las llamadas "nores de verano q 

4.5. APERTURA INSUFICIENTE 

:.1..lgunas flores no abren en el florero pOl' falta de energia: es decir, a1 momenta del cone estas 
llares no contaban con reservas propias, en camidades suficiemes para abrirse satisfactoriamente 
desptll's. tal es el caso de la gysophila v e1 clavel cuando han sido cortados demasiado cerrados 
0)' Hont. 1m)7) , 
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4.6. AMARILLAMIENTO DE 

Algunas variedades de flores como el ~ 

dificilmente conservan su caUdad al ser t 

amarillamiento. que probablemente pued 
[uente de energfa. despues del corte \ D' 

4.7. Botrytis 

Fl moho gris. caLIsado pOl' el hongo BOl 

principales causas de perdidas en las t10r 
en el cultivo. no siempre es visible. y 
poscosecha (D'Hont. 1997). 

5. 	MANEJO EN POSCOSE4 

calidad inicial del praducto cosecl 
poscosecha. pero utilizando sistemas mod 
in1cial por espacios mas largos de tiempc 
refrigcraci6n y sistemas de atmosfera COl 

de crecimiento (Villamizar. 2000). 

POI' otra parte, la misma autora plantea ql 
producto, las cuales define como opera 
mismo. Estas son : 

• 	 Seleccion: Tiene como finalidad esc 
deben ser incluidos con los de bue~ 

(Villamizar. 2000) Normalmente es 

• 	 Hidrataci6n: Es el proceso de recur 
procesos transpiratorios durante el t 

realiza con soluciones de poscosecha 
de dicho periodo en seco (D'Hont, 

• 	 Clasificacion: la operaci6n que SE 

estandarizadas de sus diversas carac 
Jcuerdo a las demandas del mercado 

• 	 Preenfriamiento: un media para 
respiraci6n mas lenta. con 10 cual 
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a que regula la vejez y eHas mismas 
ias si existe una situaci6n de estres. 
Jrtadas, aumenta cuando sufren por 
no vertical, cuando la intensidad de 
una cnfermedad. Se ha encontrado. 
se encuentran en un ambicnte donde 
. un proceso de autocalalisis. 

s una de las principalcs causas de 
n el etileno, otras tipos de flores son 
v sustancias nutritivas dcsde el tallo 
~~cuentra libre de bacterias. a menos 
La obstrucci6n, de caracter fisico, 

Kuentran en las paredes celulares. Y 
'ias 0 pequellas particulas de origen 
10res (D'Hont, 1997). 

lucioncs de hidrataci6n, una vez las 
1. altas concentraciones de bacterias 
ta apertura y el porcentaje de flores 
~atadas en la saia de poscosccha. las 
esta relaci6n no es, sin embargo. drl 

'eaccionan de la misma forma a una 
mtidad v el tamano de los poros varia 
ulas. e~tre las que se cuentan las 

o. durante cierto tiempo despues del 
-a su capacidad para absorber agua. 
~nte en algunas variedades de pomp6n 
das "flores de verano'l 

es decir, al momento del corte estas 
ientes para abrirse satisfactoriamente 
Ian sido cortados dcmasiado ccrrados 
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4.6. AMARILLAMIENTO DE LAS HOJAS 

i~lgunas variedades de flo res como el pomp6n. la alstroemeria, el statiee y Euphorbia fulgens 
dificilmente conservan su calidad al ser transportadas largas distaneias, dada su gran prapension al 
amarillamiento. que probablemente puede ser atribuido a que esras nores urilizan la clorofila como 
fuente de energfa, despues del corte (D' Hont, 1997) . 

4.7. Botrytis 

moho gris. causado par el hongo BOlrytis cinerea Pers., ataca todas las flares y es una de las 
prineipa1es causas de perdidas en las flores eurtadas de exportaci6n. Aunque 1a inft'cci()Il st' Inicia 
en e I cullivo, no siernpre es visible, y con frecuencia los smtomas se dcsarrollclIl en la etapa cie 
poscosecha (D'Hont. 1997). 

5. 	MANEJO EN POSCOSECHA 

La calidad inicial del producto no puede ser mejorada aplicando de 
POscosE'cha. pera utilizando sistemas modernos de conservaci6n, Sf: puede mantener la buena calidad 
inicial por espacios mas largos de tiempo. Para hacer mas Iento e1 pracrso de deteriora. se utiliza 
['efrigeraci6n y sistemas atm6sfera comro1ada, asi como tambien, en algunos casos, reguladores 
de crecimiento (Villamlzar. 2000). 

POl' otra parte, la misma autora plantea que, se deben hacer operaciones de acondicionamiento del 
producto, las cuales define como operaciones basicas que se realizan anteriores al empaque del 
mismo. Estas son : 

• 	 Seleccion: Tiene como finalidad escoger los productos defectuosos 0 de mala ralidad que no 
deben ser incluidos con los de buena calidad y que van a producir un deterioro de e11os. 
(Villamizar. 2000). \iormalmente esta se hace en el momento del corte de la flor. 

• 	 Hidratacion: e1 de reeuperacion de 1a perdida de humedad, de las flores. por los 
procesos transpiratorios durante e1 tiempo que permanecen en seco durante el corte. Este se 
realiza con soluciones de poscoseeha que avudan a que las flores se recuperen mas faci1mente 
de dicho periodo en seeo (D' Hont. 1997). 

• 	 Clasificaci6n: la operacion se realiza en flores ya seleccionadas, para obtener unidades 
estandarizadas de sus diversas caraeteristicas geneticas, ffsicas qufmicas y rnorfologicas. de 
Jcuerdo a las demandas del mercado (Villkamizar. 2000). 

• 	 Preenfriamiento: un medio para remover. del praducto, pi calor campo y produc:ir una 
respiraci6n mas lenta, con 10 cual se reduce al minimo la suscepLibilidad al awque de 
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l1licroorganismos, Ja perdida de agua. aSI como tambien redurir la carga de calor para los 
sistemas de refrigeracion (Vi llamizar, 2000) , Este preenfriamiemo se debe hacer 
paUlal111amente, haciendo 1a difusi6n de la temperatura can ventiladores de baja velocidad, 10 eual 
viene a ser un preenfriamiento pasivo (Pardo, 2000). 

La sala de poscosecha es una herramienta util como centro diagnostico de problemas bi6ticos 
(plagas y enfermedades), en 10 que tiene que ver con la ubic:aci6n los problemas firosanitarios. 
siempre'y cuando, durante la cosecha. se haga una buena identificaci6n del origen. dentro de la 
plantaci6n. de las nores que llegan a esta sala. Ademas, se debe utilizar para medir la calidad de 
]a produccion. en 10 atineme a frescura, porte. consistencia y zamano corte (Pardo, 2000). 

6. REDUCCION DE LAS PERDIDAS DE CALIDAD EN LAS FLORES 
CORTADAS 

'; tl 
Para reducir las perdidas de calidad, debe ria bastar can elegir aquellas variedades geneticameme 
resistentes a los problemas ameriormente descritos; sin embargo, en la practica, muchas veces es 
necesario inclinarse pOl' variedades can otras caracteristicas relacionadas con el color. la 
productividad y la resistencia a cienas enfermedades que podrian limitar la produccion. Por 10 tanto, 
la mejor hf'rramienra es iniciar la poscosecha con nores de la mejor caUdad posible (D' Hont, 1997) 

6.1 MANEJO DE LA TEMPERATURA 

La posibilidad mas importante de desaceleI'aI' el proceso de deterioro de los productos perecederos 
frescos. esta en la aplicacion de bajas temperaturas (Villamizar,2000). La temperatura a la cual se 
eonservan las flores. ames de ser exportadas. es de suma importancia. pOl' 10 que resulta esencial 
ejereer un control de la misma, tomando como referencia el centros de la caja de nores. antes del 
despacho. Bajo ninguna circunstancia deben salir las flares dellugar de produccion a temperaturas 
superiores a 4°C. asi vayan a ser transportadas a temperatura ambiente hasta el punto de embarque 
en el aeropucrto. Atin ruando seria ideal contar con una cadena de frio v sin interrupciones. este 
enfriamiento inicial es esencial (D' Hom. 1997) 

6.2. REGULACION DE LOS EFECTOS DEL ETILENO 

SegllIl D' Hont (1997). los daflos causados por e1 etileno pueden ser reducidos de tres maneras 
diferentes: disminuvendo 1a sensibilidad de nores a eSIe gas. reduciendo su producci6n imrinseca 
o eliminando d etileno del ambiente en que estas se encuentran. 

Por otra parte, Warner v Beltran (2000). cxprcsan, a1 respecto. que diversa tecnicas han sicio 
desarrolladas para regular los efectos fisiologicos del etHeno. a traves de los anos. La atmosfera 
(oIltI'o/ada tA,C) imroducida a principia dt' los arlOS Sf'scnta y (omimIa siendo ampliamente 
lltilizada para controlar 1a produccion de etileno y la I'espiracion, en frutos. durante el 
almacenamiento en poscosecha. \tlas I'ec:ientememe se han estJdo desarrollando membranas para 
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carga del ion combinando el nitrato de p 

mismo autor complementa que, Ie 
tiempD y consisten en exponer las flore 
manera que la plata llegue hasta el caliz. 
logrado buenos resultados en plantas dE 

La plata protege las flores contra cualc 
combustion. emisiones de frutas y del 
continuara produciendo etileno (de hecho 
las flores sin tratar), pero ello no las afec 
de env~jecimiento (D liont. 1997). 

6.2.2. Acido amino-oxiacetico (ADA) 

Durante los ultimos anos se han realizad 
mas biodegradable, con el cual se pueda 
interviniera en la cadena de reaccione~ 
encontrandose efectos positivos con el ac 
puede fortalecerse agregando compues 
durabilidad de los c1aveles tratados con, 

especia!mente si las nores son expu 
se expllca porque e1 AOA no protege la f 
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regular el intercambio gas e implementar el sistema de atmosfera Illodificada (.r\;\;1) a nivel rip 

cmpaquc. listc tipo de empaques para modlficacion atmosfr:rica (L~l\;1) ha incrementado 
significariv<unente su uso. panicularmentc en vcrduras y frutas. Rl'Tain (AVe. Amino Etoxi Vinil 
Glicina) es una mas recicnte que actua como un inhibidor de la biosintesis del etileno. v 
es usado en e1 campo prevenir la caida fruros en manzanos. ReTain es comumnente aplicad~ 
unos 14 dlas antes de la cosecha para reducir la produccion interna del etileno V aSI CDllst'Puir 

retardar la maduracion e incremental' el tiempo de cosecha. Sin embargo. es"menos efecL;ivo 
en apiicaciones en poscosecha. porque no controla los efectos del elileno de fuentes externas. 
E":nalmente. varios tipos de depuradores del etileno han sido desarrollados a lraves de los ai10s. pero 
ninguno de ellus ha sido altamente existoso, porque ellos no tienen la capaeidad de reducir 1<15 

concentraciones internas del etileno por debajo del nivel fislologico aClivo. 

6.2.1. Tiosulfato de plata (STS) 

Segun 0' Hont (1997)' la manera mas comLin manejar las [ores sensibles al etileno, en la 
Clctualidad. consiste en disminuir su sensibilidad a este gas mediante el suministro de iOIles de plata. 
POI' tener una positiva. los iones no se transportan rapidamente el tallo hasta eJ c3liz. 
ya que las mernbranas celulares tienen cargas EI problema se neurralizando b 
carga del ion combinamio el nit1'ato de plata con tiosulfato de sodio . por sus en ingles) 

Este mismo autor complementa que. los tratamientos con son usuales desde hacc bastantc 
riempo y consisten en exponer las flores. durante un cierto periodo de tiempo al compuesto. dl' 
manera la llegue hasta el donde puede protegerlas contra ('1 ('tileno. Tambi('n se han 
logrado buenos resultados en plantas de maceta asperjadas con SIS. 

La plata protege las flores contra cualquier fuente de etileno, sean eslas externas de 
combustion. emisiones de frutas y demas). 0 internas. Cuando una flor es lralada con STS, 
con~inuara produciendo etileno hecho. en los primeros dfas. en concentraciones aun mayores que 
las 110res sm tratar), pero ella no las afecta. pues la plata bloquea su cfecto y desacelera el proceso 
de envejecimiento (D' Hont, 1997). 

6.2.2. Acido amino-oxiacetico (AOA) 

Durante ultimos anos se han realizado estudios encaminados a la identificacion de un producto 
mas bIOdegradable. con el cual se pueda llegar a reernplazar el STS. Se busco un compuesto qUl 
interviniera en la cadena de reacciones bioqufmicas que conducen a la produceion etileno, 
encontrandose efectos positivos con c1 acido amino-oxiacctico (AOA) apUcado en clave!. Su efecto 
puede fortalecerse agregando compuestos como citocininas y un tensoactlvo: sin embargo, 13 
durabilidad de los claveles tratados con AOA es siempre menor que cuando han sido tratad~~ con 

, especialrnente si las no res son expuestas a arnbientes con altas concentraciones de etileno: ello 
se eXpliGl porque pi .~OA no protege 1a flor contra el etileno. intrinseco 0 de fuemes externas. pues 
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su aCTion se limita a reducir la produecion de esta hormona. Se ha eneomrado, ademas. que este 
compuesto solo tiene efectos (Jptimos cuando se realiza un tralarniento prolongado. muy difieil dc' 
cumplir en el proceso de poseoseeha que usual mente tiene lugar en los eultivos de florcs en 
colombia. En otros lipos de flares. scnsibles al etileno. el AOA :10 parece rener c:fectos positivos de 
ninguna especie (0' Hom. 1997) 

6.2.3. Cicloheximida (CHI) 

1::1 efecto de la cicloheximida (Cli1) se ha estudiado en relacion con e1 estres que sufren las flares 
mantenidas en seeo. Bajo estas~ondiciones, se ocasionan cambios en la estructura de las 
membranas celulares que condueen a la filtracion de agua y eleetrolitos (sales), proceso en el que 
el etileno juega un papel claramente trascendental. La durabilidad de los claveles mantenidos 
durante 24 horas en seea. es menor a la de los claveles eonservados en agua, Las flores ~ratadas 
con CHI no presentaron este efecto: e1 clavel se torno mas resistente al estres eausado por e1 

q~ 	 almacenamiento en seco y la vida en el florero m~jor6 considerab1emente: despues de 9 dias 
aparecieron manchas secas en los petalos. 10 cual perjudic6 su calidad estetiea. La accion del CHI 
eonsiste. tambien, en disminuir 1a producci6n interna de etileno y no de proteger las flores contra 
fuentes externas del gas (D'Hont, 1997), 

6.2.4. Los metil cloropropenos 

A mcdiados de los aDOS noventa. el Qr Sisler. de la Universidad de Carolina del Norte, descubri6 
que algunos ciclopropenos, y particularmente ell- fvICP (l-metilciclopropeno). comrarrestaban los 
efectos del etileno. Se ha demostrado que el 1<\llep se adhiere a1 receptor del etileno muy 
eficienlernente y se estima que su vida media (tiempo de difusi6n) es de cerca de 7 12 dlas. 
comparado con los 2 10 minutos para el etHeno. Estos tiempos de difusi6n sugieren que la uni6n 
de I-Mep a1 receptor de etBeno es mucho mas intensa y practieamente irreversible (\Varner y 
Beltran. 2000). El 1 IvICP ha demostrado ser efectivo en 1a mayoria de las plantas sensibles al 
etileno, entre ellas el clave!. el geremio. el kalanchoe y la begonia (D'l-lont, 1997) 

\Varner y Beltran (2000). afirman que el etileno puede causal'. en flores. perdidas entre el 
y el l-MCP trabaja similar a1 STS en el bloqueo de los receptores de etileno. Sin embargo. el 
I-MCP requiere dosis mucho mas bajas porque es un gas que puede ser aplicado mas 
eficientemente. y puede ser una alternativa para sustituir e1 uso de S1'S, el eual tiene propiedades 
toxicol6gicas desfavorables, SegLin 0' Hont (1997). por ser un es facil de apliear en plantas en 
macetas. en las que un tratamiento de una hora. a temperatura ambiente requiere de una 
concentracion de apenas 20 ppm. 

EI 1-MCP. potcncialmente, puede controlar la actividad del etileno en poscosecha de manera 
dkieI1tc. Los beneficios incluyen la reduccion en e1 desperdicio. almaeenamiento mas prolongado 
v extensi6n de 1a vida media, mejoramiento de 1a calidad a rraves del control de la senescencia v 
habilidad para mezclar variedades sensibles al etileno con las que producen erileno (\Varner y 
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Beltran. 2000). 

Las tlores debt'I1 ser expuestas al l-\tlCP en Sll forma gaseos(], en recimos ('erracius. tales como 
bodegas. enfriddores. contenedores 0 remolques. EI ingredient£' activo gaseosos, es liber-ado cuando 
se adiciona agua a su formulaci6n en polvo: puede ser aplicado inmediatamente despues de la 
cosecha. durante su almacenamiento. estando en transito 0 en centros distribucion. perLl los 
lratamientos deben ser realiL:ados. tan pronto como sea posible, despues de la cosecha, para obtenel 
el maximo en e1 control de 1a senescencia (\Varner v Beltran. 2000). E1 tratamienru, a 1a 
pIant~ 0 a las flores. mas de una vcz en la cadena de distrib'ucion no es daflino y pucde scr muv 
benCiico. que requiere tratamientos multiples cuando hay mas de una por lalla 0 flores en 
diferentes estados de desarrollo en 1a misma planta ('vVhite, 2000) 

Aunque l~aid (2000) afirma que falta desarrollar aspectos como concentraci6n a utilizar. 
temperaturas de USO) tiempo de exposici6n: sin embargo, \Varner y Beltr~ln (2000), conceptuan que 
puede ser aplicado a cualquier temperatura de a1macenamiento. Ellos continuan diciendo que, la 
forrnulacion en polvo. dentr'o de 1a camara de tratamiento, y su penetracion en la nor. es 
relativamente mas rapida y solo requiere un periodo corto de exposicion (4 12 horas) para obtener 
una actividad maxima. cuando el tratamiento es realizado a temperatura ambicnte (13 24°C). Sin 
embargo, bajo condiciones de temperatura entre O°C y 100e es posible neccsitar un pcriodo de 
tratamicnto mayor (12, 24 0 48 horas). En a1 (~unos casos, es probable que, tambien puedan 
requerirse dosis mayores para compensar una liberacion y penetraci()Jl mas lentas. 

6.2.5. Como eliminar fuentes de etileno 

Segun 0' Hont (1997), otra forma de eliminar problemas causados por el etileno es disminuir su 
roncentracion en donde se encuentran las nores. Para lograr este objetivo se sugiere: 

• 	 ivlanejo de temperatura v ventilacion. man~jo de la temperatura y una buena ventilacion, son 
condiciones claves para evitar la acumulacion del etHeno. Cuancio la temperatura de 
almaeenamiento es baja. la produccion de etileno, practicameme cesa, pues las plantas 
permanecen en una condician casi estatica, en la que practicamente no ocurre asimilacion 
alguna. Ademas, el solo hecho de abril' la puerta del cuano frio varias veces al dia, proporciona 
un intercambio de aire suficiente para evitar la acumulaci6n de etileno. 

• 	 Permanganato de potasio (K.:v'ln04). el mas usual. La forma comercia1 mas comun son los 
granulos de silicato de aluminio recubienos de permanganato de potasio, colocados dentro de una 
te~a 0 una bolsita rnicroperforada. que permiten eJ intercambio de aire v absorben el etileno. EI 
permanganato de porasio tiene poco efecto soore las f10res tratad~s COIl STS .va que su 
sensibilidad al (lti lena practicdmente. ha desaparecido .. Su efecto sobre e1 cuarto frio tam poco 
es nororio. put's CDmo va Sf:' analiza, las conceIHraciones de etilenuson . porto general. b~jas. 
De igual manera. 1'1 beneficio que se deriva de empacar bolsiras de este producto en las cajas de 
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1101'es (~S minimo, va que denu-a la circulaci6n de aire es muy pabre, dada la 
compacraci6n con que se cmpacan, usual meme! las flores, 

• 	 lvlatcrial de empaque, Rec~ememente. se ha evaluado 13 utilidad de un tipo particular de plasrico. 
que tiene la propiedad de neutralizm los efectos del etileno, Los resultados. obtenidos hasra 
ahora. muestran que. si jien el plcistico protege las flores durante el transporte. una vez este C5 

retirado, se presentan los sintomas de envejecimiento en la misma forma que en flores que no 
han sido protegidas 

6.2.6. Manipulacion genetica 

Eil Europa y Estados unidos, min se acepta e1 tratamiento de flores cortadas con STS, pero es 
posiblc que en un futuro no muy lejano, algunos paiscs cierren sus puertas a las Bores traradas con 
estf' compucsto. 10 que hara necesario enfrentar la sensibilidad de las flores al etileno de otra 
manera, Al no disponer de condiciones ambientales controladas durante el transporte. otros 
productGs que hemos mencionado seran poco eficientes, y habra grandes riesgos de perder 
despachos completos, especialmente si por algun motivo las nores son expuestas a altas 
concentraciones de etileno y a temperaturas rclativamente altas. Sin embargo. muchos de los 
hibridadores de clave1 y clavel miniatura han [enido en cuenta estc riesgo. y comien zan a incluir la 
sensibilidad al etileno en sus programas de hibridaci6n. Ademas de realizar cruces entre las 
difererIles variedades. para encontrar nuevas culLivares que reunan caracteristicas deseadas. 
tambien se estan haciendo esfuerzos con tecnicas de manipu]aci6n genetica. tratando de 
introducir caracteristicas nuevas. como es la resistencia al etileno. en la planta de clave!, sin 
cambiar el resto de sus caracteristicas (D I lIont! 1997). 

19ualrnente l~aid (2000). propende por el uso de 1a genetica para 10grar variedades insensibles al 
etileno. las cuales existen en los actuales momentos en claveles y rosas: y al mismo tiempo. realizar 
esfuerlos para producir variedades insensibles. a esta hormona. en las dermis F'species ornamentales 
cxplotadas comercialmente a nivel mundial. 

7. LA OBSTRUCCION VASCULAR 

En la actualidad. ('xisten varios productos para manejar la contaminaci6n bacteriok)gica y organica 
de soluciones de hidrataci6n. Sin embargo, estos deben con conocimiento de causa. 
que nu lodos pueden aplicarse a rodas las flores, pudiendo incluso causar problemas fitotoxicidad 
(D' Hont.1997). POl' otra parte Raid (2000), en el uso de recipiemes limpias y agua de 
rnuy buena calidad, por 10 que recomiencia el usC) de agua lluvia y que los baldes ':lean blancus. pues 
ell rstos s(' ven. facilmente, las impurezas. cuando no estein 10 suficientemente limpios 

7.1. CLORO 

Es U11D de los bacteric:das :llCis utilizados, ':lea en forma de hipociorito de calcio 0 de sodio 0 como 

Co[}dicion('s de mancjo para fa conscrvacion 
fa f!..rccosccha 

producto comercial. Las bacterias no ~ 
es un elemento poco cstable que debe 
en niveles adecuados. En Colombie 
permiten medir la concentraci6n dE 
poscosecha de rosas y gerberas; no c; 
hidratacion del clavel; en gypsophila , 
birn. a la deshidraracion de las flores: 
pero solamente en concentraciones n 

7.2. SULFATO DE ALUM 

La accion bactericida del sulfato de a: 
su capacidad de envolver cualquier t 
sedirnentarla. Esta propiedad combatE 
las particulas en suspensi6n y en segl 
controlar la poblaci6n bacterial. En C 
encontrado una explicaci6n clara a es 
de aluminio han sido conducidos, prin 
otrus tipos de flor (D! llont. 1997). 

7.3. AMONIOS CUATERN 

Los amonios cuaternarios, de reconoc 
bacterial), no son, por la generaL utiU 
utilizados para la hidrataci6n del clav( 
cuales mejoran la vida en florero. En 
y el pomp6n, se recomienda usar los 
lenosos sc puede presentar una decol 

8. MANEJO DE LA DESt1 

En general, mantener las flores en s( 
negativo sobre su capacidad para absOI 
adecuados para prevenir la perdida 
poscosecha que ayudan a que las flo 

I IIont. 1997). 

8.1. EMPAQUE 

En las hojas se t:,ncuentra la mayor can 
las hqjas, por 10 eual juegan un papel 
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n de (lire es muy pobre. dada 1a 

idad de un tipo particular de plastico. 
no. Los resultados, obtenidos hasta 
iurante e1 transporre, una vez este es 
1 misma forma que en flores que no 

las flores eortadas con STS, pero es 
n sus puertas a las flares tratadas con 
lidad de las Hores a1 etileno de otra 
ladas durante el trans porte , los otros 
y habra grandes riesgos de perder 
~ las flores son expuestas a altas 
, altas, Sin embargo, muchos de los 
a este riesgo, y comienzan a incluir la 
Adernas de realizar cruces entre las 
=lue reunan caracte:l:ticas deseadas. 

manipulaci6n genetlca. tratando de 
11 etileno, en la planta de clavt'l, sin 

1 nara 10grar variedades insensibles a1 
t ries v rosas; y al mismo ticmpo, rca 1zar 

,na' en las demas especies ornamentales 

:ontaminaci6n bacterio16gica Y organica 
eleairse con conocimiento de causa. ya 
1clu~0 causar problemas fitotoxicidad 
lS0 de recipientes limpios y de agua de 
luvia v que los baldes sean blancos, pues 
an lo~ suficientemente limpios 
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producto comercial. Las bacterias no sobreviven en presencia de cloro activo: sin embargo. e1 cloro 
es un elemento poco estable que debe ser controlado con frecuencia para mantener su conccntracion 
en nivelcs adecuados. En Colombia se han desarrollado indicadores, que con t'stC' proposito. 
perrniten me(iir 1a concentraci6n de cloro presente en las soluciones. Es muy pfeclivD en la 
poseosecha de rosas y gerberas; no existe suficiente informaci6n sobre los efeetos del cloro en la 
hidrataei6n del clave]; en gypsophila . las coneentraciones dltas son perjudicia1es, conduciendo, mas 
bien. a la deshidrataci6n de las flores: el crisantemo y muehas nores de verano respondcn al cloro. 
pero solamente en eoncentraciones relativamente bajas (D' l-lor:t. 1997) 

7.2. SULFATO DE ALUMINIO 

La acci6n bacLericida del sulfaLo de alurninio esta basada (~n su propiedad l1ueularue, es decil. ell 
su capacidad de envolver cuallluier bacteria 0 panfcula que se encuenln: en el agua, para luego 

1\ 

sedimentarla. Esta propiedad combate dos problemas a 1a vez: en primer lugar a las bacterias y a \1 

partfculas en suspensic)n y en segundo lugar baja el pH, ayudando a 1a absorci6n de agua y a 
controlar 1a poblaci6n bacterial. En Colombia, su eficiencia ha sido bastante pobre, no habiendose 
encontrado una explieaci6n clara a este comportamiento. Los estudios relacionados con el sulfato 
dL' aluminio han sido conducidos, principalmenre, con rosas. existiendo muy poca informacion para 
otros ripos de flor (0 I'iont, 1997). I 

7.3. AMONIOS CUATERNARIOS 

Los amonios cuaternarios, de reconocida acci6n bactericida (por scr supresores de 1a multiplicaci6n 
bacterial), no son. por 10 generaL utilizados en so]ueiones para 1a hidrataci6n de rosas: pero. si son 
utilizados para 1a hidrataci6n del clavel estandar y miniatura. asi como en gypsophila, flores en las 
cuales mejoran 1a vida en f1orero. En el caso de las Hores de verano y otras como la alstroemeria 
.Y e1 pompon. se recomienda usar los amonios cuaternarios con cautela, ya que en los tallos poco 
lenosos se puede presentar una decoloracion que haee perder frescura (0 I Hom, 1997). 

8. MANEJO DE LA DESHIDRATACION 

En general. mantener las f10res en seeD durante algun (iempo despues del corte, tiene un efecto 
negativo sobre su capacidad para absorber agua. problema que se puede disminuir usando empaques 
adecuados para prevenir 1a perdida de humedad por transpiraci6n, 0 con las soluciones de 
poseDsecha que ayudan a que las nores se reeuperen mas facilmente de dicho periodo en seeD 
(0' Hont, 1997). 

8.1. EMPAQUE 

En las hojas se (~ncuemra 1a mayor camidad de estomas. eSlructuras a traves de las cuaies transpirall 
las hqjas, pOl' 10 cual juegan un papel importante como reguladores de 1a transpiracion, y pOl' ende 
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de la humedad inrerna de las plantas. Al ser cGrtadas, es 16gico esperar que muchas flores pierdan 
lCl ('apacidJd de conrrolar sus estomas v como consecuencia Ia flor no puede manejar la perdida de 
humedacL AJ cubrir hojas con plastico, se disminuye esta perdida, al descender su tasa de 
lranspiraci6n, Ello puede hacersc de diferentes formas: cubriendo 1[;s hojas con una tira plastica una 
vez las flores se encucntran dentro la c~ja, colocando los ramos dentro de un capuchon, 0 en el 
caso de las rosas, usando un acetato mas largo que alcance a cubrir las hojas (0' 110nt, 1997), 

8.2. COMPUESTOS TENSOACTIVOS 

Si se baja la tensi6n superficial del agua, las flores cortadas se hidratan con mayor facilidad: sin 
embargo, aun no se conoce una clara explicaci6n al respecto. POI' OIra parte, los problemas 
causados <11 mantener las flores en seco. durante el transporte, hastJ su mercado final. disminuyen 
si Sf agregan productos que bajen 1a tensi6n superficial de 1a soluci6n en la cllal se han hidratado a1 
momento del corte. eonveniente anotar que, no puede utilizarse cualquier tipo de tensoactivo con 
este fin, ni es posible agregar un tensoactivo a cualquier mezcla. Ademas, no se debe combinar 
tensoartivos (on productos a base de cloro, pues, en Ia mayorfa de los casos se produce una reaccion 
quimica que cambia 1a composici6n de Ia mezcla, de manera que esta resuita taxiea para 1a flor 
(O'Hont. 1997). 

9. NUTRIENTES 

9.1. AZ(JCAHES 

Cuanno es necesario forzar la apertura de las flores, se puede recurrir a diferentes productos entre 
pllos azuear. que debe acompaI1arse siempre de un buen bactericida, 10 eual es efectivo en clavel 
y gypsophila, No todas las flores resisten 1a hidratacian en una soluci6n que contenga alras 
conccntraciones de azlicar: pOl' 10 general, las hojas son muy scnsibles a esta condici6n. mostrando 
quemaduras en los bordes. deshidrataci6n y eventualmente sequedad. Para aquellos casos en que 
son indicacios, los aZLlcares como sucrosa, glucosa y fructosa tienen efectos similares. mientras que 
otros, como el :nanitol y la manosa no tienen efectos positivos y pueden inclu50 ser peljudiciales 
(D'llont. 1997 y Pardo. 2000). 

10. AMARILLAMIENTO DE LAS HOJAS (CLOROSIS) 

transpone prolongado de flores como la alstroemeria. el estatice. Euphorbia fulgens y algunas 
variedades de pomp6n (crisantemo). se ve limitado por la propensi6n de sus hojas al amarillamiento, 
Para algunas de estas nores. el tratamiento con un regulador de crecimiento, durante :a poscosecha. 
puedc llegar a ser muy efec~ivo (D' Hom, 1997). 

10.1. ACIDO GIBERELICO (AG) 

trat::unienro con acido gibereiico (AC) se puede realLzar medianfe una soIuci6n {:on base en este 
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compuesto y sus resultados se pueden 
2000), Sin embargo, se ha registrado ql 
variedades de pomp6n conduce a cam 
opinioncs encontradas con respecto a 

1 0.2. CITOCININAS 

Oebido a que las citocininas no son abs 
con este regulador debe hacerse. biE 
eficiencia las citocininas. mejora, CL 

hojas presenta desventajas. ya que al SE 
(D'Hont. 1997), 

1 1. BOTRVTIS 

La botrvtis es una de las causas mas fn 
pues puede manifestarse en cualquier l 

lugar donde se almacenan las flores ) 
boitrytis. Se deben evitar grandcs f1uct 
bc1ja. Igualmente. las infeceiones de es 
en la poscDsecha (D'Bont. 1997 y Pm 
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esperar que muchas nores pi,erdan 
lor no puede manejar la perdlda de 
1 perdida. al descender su t.asa de 
lo lc.s hojas con una tira plastlca una 
nos dentro de un capuch6n. 0 en e1 
cubrir las hajas (0' Hont. 1997), 

e hidratan con mayor facilidad: sin 
::to, Par otra parte, los problemas 
hasta su mercado fina l. disminuyen 
,luci6n en la cual se han hidratado al 
rse cualquier tipo de tensoactivo .con 
r:cla, Adeffias, no se debe comb mar 
de los casas se produce una reacci6n 

1 que esta resulta t6xica para la nor 

recurrir a diferentes productoS entre 
,ericida, 10 cual es efectivo en clavel 
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sensibles a esta condici6n. mostrando 
;equedad. Para aquellos casos en que 
tienen efectos similares. mientras que 
os y pueden incluso ser perjudiciales 
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estatice. Euphorbia fulgens y algunas 
,pensi6n de sus hojas a1 amarillamiento. 
de crecimiento. durante la poscosech(}. 

l1ediante una soluciCJn ':on base en cste 
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compuesm V sus :'csultados se pueden reforzar anadiendo una pequefia GlIltidad de S' (Pardo. 
2000), Sin embargo. se lIa registrado que e1 AC tiene e[euos adiciona1es. que en el CJSO algunas 
'iariedades de pompc)n conduce a cam bios en la apertura de las flores, raz6n par la i'ual existen 
upiniones encontradas con respecto a su utilidad (D I Hont. 1997), 

1 0.2. CITOCININAS 

Ucbido a que las citocininas no son absorbidJs por e1 sistema vascular de las plantas. el tLlwmicnto 
con estc regulador debe hacerse. bien sea en forma de aspersi()n. 0 sumergiendo hojas, La 
effciel1cia de la~ citocininas. l;1ejora, cuando se incluye un rensoJctivo en et tratamiento. l'vlojar las 
hOiLl:'> prescnta de5vcnt~jas, ya que al ser neccsario dejarlas secar, cl proccso de f'mpaqul' sc <.llarga 

'Hont. 1997) 

1 1. BOTRVTIS 

La botrytis es una de causas rmis frecuentes pcrdidas en la poscosccha de las flores cortadas. 
pUt:s puede rnanifestarse en cualquier tipo de [1or, El control de las condiciones ambieIllales en el 
1ugar donde se almacenan las flores ya conadas. juega un importaIlle papel en e1 mam~o de 1a 
ooitrytis. dcben evitar grandes fluctuaciones de temperatura y mantcner una hurnedad relativa 

19ualmcnte, las infccciones de este hongo se pueden reducir cun la aplicaci6n de fungicidas 
en la poscosecha (D'Hont. 1997 y Pardo 2000) 
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