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 “EFECTO DE LA APLICACIÓN DE TRES DOSIS DE 

CITOQUININA EN LA PRODUCCIÓN DE BOTONES FLORALES 

EN EL CULTIVO DE LILIUM (Lilium sp.) EN EL DISTRITO DE 

INDEPENDENCIA – HUARAZ - ANCASH, 2018”. 

 

RESUMEN 

El presente trabajo experimental se realizó desde el mes de junio a octubre del 2019, 

con el fin de evaluar las características morfológicas de los órganos florales del Lilium bajo 

la aplicación de tres dosis de citoquinina. Con respecto a la longitud de los botones florales 

el tratamiento T2 (1.75 ppm) tuvo un promedio de 12.6 cm con respecto a la longitud de los 

botones florales y el tratamiento T3 (2 ppm) tuvo un promedio de 13.4 cm, ambos 

tratamientos superaron al tratamiento T1 (1.5 ppm) que tuvo un promedio de 9.4 cm con 

respecto a la longitud de los botones florales. Con respecto al diámetro de los botones florales 

el tratamiento T2 (1.75 ppm) tuvo un promedio de 31.5 mm con respecto al diámetro de los 

botones florales y el tratamiento T3 (2 ppm) tuvo un promedio de 29.9 mm, ambos 

tratamientos superaron al tratamiento T1 (1.5) que tuvo un promedio de 20.7 mm. Con 

respecto al conteo de los botones florales producidos por cada planta el tratamiento T2 (1.75 

ppm) tuvo un promedio de 7.6 botones florales y el tratamiento T3 (2 ppm) tuvo un promedio 

de 7.3, ambos tratamientos superaron al tratamiento T1 (1.5 ppm) que tuvo un promedio de 

4.6 botones florales. Por otro lado, acerca del porcentaje de materia seca de los botones 

florales de cada planta con respecto al peso fresco de los botones florales podemos apreciar 

que el tratamiento T2 (1.75 ppm) tuvo un promedio de 12.6 gr y el tratamiento T2 (3 ppm) 

tuvo un promedio de 13.4 gr, ambos tratamientos superaron al tratamiento T1 (1.5 ppm) que 

tuvo un promedio de 9.4 gr y con respecto al porcentaje de materia seca de los botones 
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florales podemos apreciar que el tratamiento T2 (1.75 ppm) tuvo un promedio de 7.2 % y el 

tratamiento T3 (2 ppm) tuvo un promedio de 7.7 %, ambos tratamientos superaron al 

tratamiento T1 (1.5 ppm) que tuvo un promedio de 5.1 %. En cuanto al cálculo de 

rentabilidad en ello si se obtendría ganancias teniendo una rentabilidad de 45.27 %. La 

relación entre el número y la longitud de los botones florales los tratamientos T1 (1.5 ppm), 

T2 (1.75 ppm) y T3 (2 ppm) se encuentran dentro del rango de los estándares de calidad. 
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“EFFECT OF THE APPLICATION OF THREE DOSE OF CYTOKININE IN THE 

PRODUCTION OF FLORAL BUTTONS IN THE CROP OF LILIUM (Lilium sp.) 

IN THE INDEPENDENCE DISTRICT - HUARAZ - ANCASH, 2018”. 

 

ABSTRACT 

The present experimental work was carried out from June to October 2019, in order 

to evaluate the morphological characteristics of the Lilium floral organs under the 

application of three doses of cytokinin. Regarding the length of the flower buds, the T2 

treatment (1.75 ppm) had an average of 12.6 cm with respect to the length of the flower buds 

and the T3 treatment (2 ppm) had an average of 13.4 cm, both treatments exceeded T1 

treatment (1.5 ppm) that had an average of 9.4 cm with respect to the length of the flower 

buds. Regarding the diameter of the floral buttons, the T2 treatment (1.75 ppm) had an 

average of 31.5 mm with respect to the diameter of the floral buttons and the T3 treatment 

(2 ppm) had an average of 29.9 mm, both treatments exceeded the T1 treatment (1.5) which 

had an average of 20.7 mm. Regarding the count of the flower buds produced by each plant, 

the T2 treatment (1.75 ppm) had an average of 7.6 flower buds and the T3 treatment (2 ppm) 

averaged 7.3, both treatments exceeded the T1 treatment (1.5 ppm) which had an average of 

4.6 floral buttons. On the other hand, about the percentage of dry matter of the flower buds 

of each plant with respect to the fresh weight of the flower buds we can see that the T2 

treatment (1.75 ppm) had an average of 12.6 gr and the T2 treatment (3 ppm) It had an 

average of 13.4 gr, both treatments exceeded the T1 treatment (1.5 ppm) that had an average 

of 9.4 gr and with respect to the percentage of dry matter of the flower buds we can appreciate 

that the T2 treatment (1.75 ppm) had an average of 7.2% and the T3 treatment (2 ppm) had 

an average of 7.7%, both treatments exceeded the T1 treatment (1.5 ppm) which had an 

average of 5.1%. As for the calculation of profitability in it if profits would be obtained 
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having a profitability of 45.27%. The relationship between the number and length of the 

flower buds treatments T1 (1.5 ppm), T2 (1.75 ppm) and T3 (2 ppm) are within the range of 

quality standards. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El Lilium (Lilium sp.) es una especie de gran importancia económica en 

cuanto se refiere a flores de corte, es importante investigar las técnicas adecuadas 

para adquirir mayor número y mejor calidad de los botones florales, porque el 

mercado nacional y extranjero así lo demanda. Actualmente no hay investigación 

alguna al respecto, por ende, los pequeños productores de esta especie no logran 

tener éxito en su producción. En tal sentido el presente trabajo de investigación 

busca encontrar la dosis ideal de citoquinina en la en fin de mejorar la cantidad y 

calidad de botones florales de lilium (Lilium sp.). 

Dado que el Lilium (Lilium sp.) es la especie dominante en la exportación 

nacional de las flores de corte, es importante investigar técnicas de postcosecha 

que permitan llegar a su destino con una mejor calidad y aprovechar nuevos 

mercados, que en este momento no están disponibles debido a la imposibilidad 

de mantener las flores en buenas condiciones por un período prolongado. 

Lilium Asiáticos (Lilium sp.) y Orientales han sido producidos por largo 

tiempo como flores de corte y han ganado popularidad en años recientes. 

A pesar del gran potencial que posee el Perú en la rama de la producción de 

flores y ornamentales los avances alcanzados en los últimos años, aún persisten 

algunos problemas para la comercialización, como, por ejemplo, la calidad de la 

flor cortada, determinada por el tamaño del tallo, la forma, el tamaño y color de 

las flores, y el número de hojas y pétalos, además de la longevidad de esta.  
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OBJETIVOS: 

1.1.Objetivo general 

 Evaluar efectos de la aplicación tres dosis de citoquinina en la 

producción de botones florales de lilium (Lilium sp).  

1.2.Objetivos específicos 

 Determinar el efecto de las dosis aplicadas para obtener las óptimas 

dimensiones de los botones florales (diámetro y longitud). 

 Mejorar la obtención del número de botones florales con efecto de cada 

una de las dosis aplicadas. 

 Comparar el efecto de las dosis de citoquininas sobre el peso fresco y 

porcentaje de materia seca del lilium (Lilium sp.). 

 Realizar el análisis económico en la aplicación de los tratamientos en 

lilium (Lilium sp.). 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

 

2.1. ANTECEDENTES  

Rojas (2012), menciona que en su tesis titulado “Efecto de los 

fitorreguladores en el rendimiento de cebolla roja ecotipo ilabaya (a//ium 

cepa l.) En el distrito de Ilabaya, provincia Jorge Basadre- región de Tacna”, 

tuvo como objetivo determinar el efecto de la aplicación foliar de 

fitorreguladores en el rendimiento de cebolla roja Ecotipo llabaya (AIIium 

cepa L.), bajo condiciones del distrito llabaya 

El diseño empleado fue de bloques completo al azar con arreglo 

factorial de 3 x 3, con una combinación de 9 tratamientos y 4 repeticiones. Se 

utilizó como materiales experimentales cebolla roja llabaya y 2 

fitorreguladores: Promalina a tres dosis (40, 50 y 60 ml x 200 L) y Biozyme 

a tres dosis (0,30; 0,35 y 0,40 L/ha), los resultados más importantes fueron 

los siguientes: La dosis óptima de Promalina fue 49,18 ml x 200 L con lo que 

se logra alcanzar 64,33 TM/ha respectivamente, con respecto al Biozyme la 

dosis óptima fue de 0,33 L/ha con lo que se logra alcanzar un óptimo 

rendimiento de 63,14 TM/ha respectivamente, Para la variable peso del bulbo 

(g), la dosis óptima de Promalina fue 49,37 ml x 200 L con lo que se logra 

alcanzar un peso óptimo de 283,55 g  respectivamente, la dosis óptima de 

Biozyme fue 0,34 L/ha con lo que se logra alcanzar un óptimo de peso de 

282,732 g respectivamente. 

La dosis óptima para diámetro ecuatorial de Promalina fue 51,66 ml x 

200 L con lo que se logra alcanzar un óptimo de 12,34 cm de diámetro, la 
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dosis óptima de Biozyme fue 0,34 L/ha con lo que se logra alcanzar 9,93 cm 

de diámetro ecuatorial. 

En lo referente al diámetro polar la dosis óptima de Promalina fue de 

46,23 ml x 200 L con lo que se logra alcanzar un óptimo 8,22 cm de diámetro 

polar, la dosis óptima de Biozyme fue 0,35 L/ha con lo que se logra alcanzar 

un óptimo de 8,12 cm respectivamente, No se encontraron diferencias 

estadísticas en el número de hojas a la aplicación de los dos fitorreguladores, 

sus promedios variaron de 8 a 9,5 hojas respectivamente. 

Fribourg (2017), en su tesis titulado “reguladores de crecimiento en el 

cultivo de ají escabeche (capsicum baccatum var. pendulum) en el valle de 

Cañete”, tuvo como objetivo evaluar el efecto de aplicar reguladores de 

crecimiento sobre el rendimiento y la calidad de este cultivo, bajo las 

condiciones del valle de Cañete, desarrollándose en el Instituto Regional de 

Desarrollo Costa, fundo Don German desde enero del 2016. 

A nivel de campo se probaron cinco tratamientos, que consistieron en 

1, 2, 3, 4 y 5 aplicaciones de un regulador de crecimiento trihormonal desde 

los 15 hasta los 75 días después del trasplante, incluyendo además un 

tratamiento testigo sin aplicación. El producto utilizado fue Biozyme, que está 

compuesto por auxinas, giberelinas y citoquininas de origen natural y fue 

aplicado en una concentración de 1,5 mL/L. Se aplicó un diseño en bloques 

completamente al azar (DBCA) con parcelas divididas. Se empleó un 

distanciamiento de 0.5 m. entre plantas y 1.2 m. entre surcos, dando un total 

de 16 666 plantas/ha, bajo riego por gravedad. 
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2.2. ORIGEN  

Lilium (Lilium sp.) es una planta herbácea perenne con bulbos 

escamosos llamada comúnmente azucena hibrida. El género Lilium 

comprende unas 100 especies distribuidas por las regiones templadas del 

hemisferio borial; una docena de ellas son originarias de Europa y dos en 

América del Norte, mientras 50-60 especies se encuentran en Asia (Alcaraz 

y Sarmiento, 1989). 

2.3. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA  

Según Short (1980), la clasificación taxonómica es la siguiente: 

Reino   : Plantae 

Sub. Reino  : Embryobiontha 

División  : Magnoliophyta 

Sub. División  : Magnoliophytina 

Clase   : Liliopsida 

Sub. Clase  : Lilidae 

Orden   : Liliflorales 

Familia  : Liliaceae 

Género  : Lilium  

Especie  : Lilium sp. 

Nombre común : Lilium, azucena hibrida. 
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2.4. IMPORTANCIA ECONÓMICA  

Las flores más vendidas en el mundo son: en primer lugar las rosas, 

seguidas por los crisantemos, tercero los tulipanes, cuarto los claveles y el 

quinto lugar los Lilium (Alcaraz y Sarmiento, 1989). 

Holanda es el líder de comercialización de flores, importa y reexporta 

la producción a diferentes centros de consumo. Es el principal fijador de 

precios, y los productos se subastan de un precio alto hasta un precio reserva 

(Aguado & Alonso, 2014). 

La velocidad de expansión de este cultivo está condicionada por el 

precio de los bulbos. Este precio, en general, se puede considerar alto, lo que 

constituye un freno al incremento de la superficie cultivada. A pesar del 

condicionamiento anterior, la gran aceptación por el público de esta flor y su 

buena cotización en los mercados, ha llevado a que en los últimos 10 años se 

haya triplicado su superficie de cultivo (Robles, 2004). 

2.5. CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS  

2.5.1. Bulbo.  

            El bulbo, desprovisto de túnica, es de forma redonda agudizada por su 

parte distal, y está formado por una serie de hojas modificadas, escamas 

triangulares carnosas de color blanco, rosado o pardo que almacenan las 

sustancias de reserva. El bulbo es la fuente de energía para el crecimiento de 

brotes y raíces (Bañón et al., 1993) 
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2.5.2. Sistema radicular.  

           Lilium (lilium sp.) presenta dos tipos de raíces, las raíces basales 

emergen del disco basal, son carnosa con tonalidades marrones que se 

obscurecen con el tiempo; tienen grosores de 2 a 3 mm de diámetro y longitud 

de hasta 15 a 20 cm y las raíces adventicias caulinares son abundantes, con 

un diámetro de 1 mm y alcanzan de 1 a 3 cm de largo, color blanco halino, 

tienen como función captar agua y nutrientes para la planta (Bañón et al., 

1993). 

2.5.3. Hojas. 

            Las hojas se distribuyen en el tallo en forma alterna. Son lanceoladas 

u ovalo-lanceoladas, con dimensiones variables de 10 a 15 cm de largo y con 

anchos de 1 a 3 cm, pueden ser verticiladas, sésiles. Paralelinervias en el 

sentido de su eje longitudinal, color verde intenso (Rees, 1992). 

2.5.4. Tallo. 

El tallo floreciente de Lilium, puede ser tan corto como unas pulgadas 

o tan alto como 250 cm, el color de los tallos del Lilium varia del verde claro 

al morado oscuro (Austin, 1998). 

2.5.5. Flores. 

Son la parte más atractiva de las Lilium, tiene una amplia gama de 

colores ya sean solitarios o mezclados. La corola lo constituyen 3 pétalos y al 

cáliz 3 sépalos, mirándose en forma general como si tuviesen 6 pétalos. Los 

sépalos son los más estrechos y son los que se encuentran visibles cuando la 

flor aun no abre y toma el mismo color que los pétalos. Los órganos sexuales 
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se componen de 6 estambres con anteras grandes de color variable, ovario 

súpero trilocular seguido de un largo estilo que termina en un estigma 

trilobulado. En esta flor se presenta la cleistogamia (Bañón et al. 1993). 

2.5.6. Fruto. 

           Bañón et al., (1993).menciona que. “El fruto es una capsula trilocular 

con dehiscencia loculicida independiente y está provista de numerosas 

semillas, generalmente alrededor de 200.” 

2.6. PERIODO VEGETATIVO Y ETAPAS FENOLÓGICAS DEL 

CULTIVO DE LILIUM (Lilium sp.) 

El periodo vegetativo en variedades asiáticas es de 9 a 15 semanas y 

en variedades orientales es de 16 a 23 semanas, desde la plantación hasta el 

corte, pero esto puede variar dependiendo a la época que se plante. El Lilium 

se describe como una especie anual. El ciclo de crecimiento del Lilium tiene 

las siguientes fases: brotación, crecimiento, floración y senescencia o muerte 

natural (Montesinos, 2007). 

2.7. PRINCIPALES PLAGAS 

2.7.1. Áfidos y Trips.  

Son agentes vectores de virus y provocan daños directos. Los ataques 

de los áfidos se localizan en la parte apical de la planta, en la brotación más 

tierna. Ataques importantes pueden provocar deformaciones foliares y en los 

botones florales. Los trips son insectos que se presentan normalmente en la 

inflorescencia de las plantas, afectando en forma directa la calidad de las 

flores y en otros casos dada por su carácter cuarentenario. Frankliniella 
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occidentalis (Pergande), es uno de los principales trips que atacan al Lilium, 

es agente transmisor de virosis y también provocan daños directos como son 

picaduras y manchado de los botones florales, acortamiento de entrenudos y 

malformaciones florales (Carrillo, 1999). 

2.7.2. Acaro del bulbo. 

El acaro de mayor importancia es Rhizoglyphus echinopus 

(Fumouzone y Robin),  que desarrolla su actividad parasitaria en el interior 

del bulbo e incluso puede afectar a las raíces. Provoca una serie de heridas 

por las que pueden penetrar posteriores enfermedades criptogámicas que 

aceleran la pudrición del bulbo y perdida de la planta (Carrillo, 1999). 

2.8. PRINCIPALES ENFERMEDADES.  

2.8.1. Rhizoctonia. 

En las hojas aparecen manchas de color marrón claro que tienen un 

aspecto roído, produce podredumbre blanda de color marrón en el bulbo y en 

caso de infección grave las plantas salen con mucho retraso y suelen florecer 

mal. Agente causal Rhizoctonia solani (Kühn) (Buschman, 2000). 

2.8.2. Fusarium. 

El hongo penetra al bulbo por medio de heridas, causando pudriciones, 

por ende, se debe prevenir mediante desinfección del material a plantar 

(bulbos) y eliminación de todos aquellos ya infectados. Para aquellos suelos 

infectados se recomienda realizar una desinfección, agente causal Fusarium 

oxysporum f. sp. lilii (Seemann y Andrade, 1999). 
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2.8.3. Pythium. 

Las plantas no se desarrollan adecuadamente, en las raíces aparecen unas 

manchas de color marrón debido a la putrefacción, por donde se rompen con 

facilidad. Agente causal Pythium spp. (Buschman, 2000). 

2.8.4. Botrytis o Moho gris. 

En periodos húmedos la planta puede ser atacada por el hongo Botrytis 

elliptica (Berck.) Cooke. En caso de tal ataque se producen puntos y manchas 

marrones en la hoja y en los botones florales (Buschman, 2000). 

2.8.5. Virosis.  

Enfermedad transmitida principalmente por insectos vectores, 

provocando principalmente, manchado de hojas y de los botones florales, 

acortamiento de entrenudos y malformaciones florales (Buschman, 2000). 

Dentro de los principales virus que atacan al Lilium podemos 

encontrar a los siguientes: 

 LSV: Virus asintomático del Lilium. 

 CMV: Virus del mosaico del pepino. 

 LVX: Virus X del Lilium. 

 TBV: Tulip breaking virus. 

La forma de diseminación de los virus es mediante el material 

vegetativo, el cual reduce el vigor de las plantas y tamaño de los bulbos 

(Schiappacasse, 1999). 
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2.9. PROPAGACIÓN DE BULBOS DE LILIUM 

Según  Salinger  (1991),  la propagación  por semillas  es un método 

utilizado en mejoramiento. El método natural de propagación vegetativa es la 

producción de pequeños bulbos en el suelo, en la base del tallo. Estos solo se 

forman durante el período de crecimiento, sino que además llegan a producir 

raíces contráctiles y pequeñas hojas iniciales antes de que el tallo original 

alcance la senescencia. Estos bulbillos pueden separarse y cultivarse en un 

medio de propagación al aire libre. En el caso de L. tigrinum  se producen 

bulbillos negros en las axilas de las hojas. 

2.10. COSECHA DE FLORES. 

           El momento de corte de la flor destinada a la exportación se realiza 

cuando el primer botón de la inflorescencia muestra el color de la variedad. 

En el caso de ser mercado interno las flores pueden estar más maduras pero 

antes que se produzca la apertura de la flor (antesis), sino se daña al embalarla. 

El tallo se corta a unos 10 cm del suelo para dejar un residuo de hojas verdes 

en caso que se desee cosechar el bulbo, sino, se hace a ras de suelo para 

conseguir una mejor longitud. Las flores se cortan con tijera y de preferencia 

temprano en la mañana, siempre evitando las horas de mayor temperatura 

(Chahín , 2006). 

2.11. POST COSECHA DE FLORES. 

            Una vez en packing se eliminan las hojas de los 10 primeros 

centímetros de la vara, por apariencia y facilidad de absorción de agua. 

Posteriormente se procede a seleccionar las varas en cuanto a longitud y 
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número de botones florales, que corresponden a los dos parámetros 

considerados para su comercialización. En caso de destinar la producción a la 

exportación, se requiere como mínimo una longitud de 70 cm y un número de 

botones no inferior a los 3. Una vez clasificadas, se envuelven en papel 

celofán con un número de 10 varas por unidad, y si su venta es inmediata se 

hidratan en agua limpia por al menos 2 horas, luego se colocan en cajas de 

cartón y se envían al centro de consumo. Las cajas deben presentar orificios, 

que permitan la evacuación del etileno producido por las flores, el cual 

reducirá la vida útil de la flor. Si por el contrario, hay que almacenar las flores 

por un tiempo, estas se colocan encajas de cartón dentro de una cámara 

frigorífica a temperatura constante de 3-4ºC. Se recomienda que no se 

conserven por más de 7 a 10 días, puesto que se puede perjudicar la apertura 

de los botones florales una vez fuera de la cámara de frío y/o que empiecen a 

perder color tanto hojas como flores (Chahín , 2006). 

2.12. NECESIDADES CLIMÁTICAS Y EDÁFICAS 

2.12.1. Luz 

           Durieux et al., (1982), manifiesta que la planta de Lilium (Lilium  sp.) 

necesita “días largos”, de 12 a 16 horas de luz diarias. Cuando no se cumple 

con esta condición aunado a la presencia de elevadas temperaturas, disminuye 

el rendimiento y la calidad de la flor. 
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2.12.2. Temperatura 

           Bañón et al., (1993), menciona que depende del cultivar y de la época 

de plantación, así como del estado vegetativo; en general, la planta presenta 

una temperatura critica a -2°C, con la cual se hiela y muere”. 

           Cuando la temperatura del suelo es alta durante la fase de crecimiento 

de los bulbos vernalizados, se reduce la iniciación floral, altura de la planta y 

la calidad de la hoja, y produce ceguera fisiológica en el botón floral, porque 

las raíces madre no desarrollan (Jae-Young et al., 2014). 

2.12.3. Humedad relativa 

           Bañón et al., (1993), menciona. “La humedad relativa requerida se 

encuentra en un rango de 60 al 75 %. Es recomendable bajarla ligeramente 

un poco antes del periodo de floración, para evitar enfermedades fúngicas en 

los órganos florales” 

2.12.4. Suelo 

           Bañón et al., (1993), Indica. “Requiere suelos ligeros, bien aireados, 

con un contenido de materia orgánica alto de textura arenosa y rico en humus. 

La mayor parte de las especies prefieren suelos con pH próximo a la 

neutralidad o ligeramente ácido”. 

           Salinidad y bajas temperaturas en Lilium ‘Siberia’ reduce la tasa de 

fotosíntesis neta, conductancia estomática y la concentración de CO2 

intercelular, contenido de clorofila, área foliar, altura de la planta y la biomasa 

seca; además aumenta el aborto de brotes (Wang et al., 2014). 
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2.13. FERTILIZACIÓN.   

           Según Dole & Wilkins (2005), Se indica. Que “Lilium es un cultivo 

poco exigente en cuanto a nutrimentos, las reservas del bulbo son 

suficientes”. Sin embargo, investigaciones recientes resaltan la importancia 

de aportar nutrimentos al sustrato, la aplicación foliar de macro y micro 

nutrimentos tiene gran relevancia para mejorar la calidad de flores de corte 

(Franco et al., 2007). 

           En Lilium la concentración de NPK 100:100:150 favorece el 

crecimiento y rendimiento de la planta, mayor altura de planta, área foliar, 

peso fresco y seco de las plantas, número de flores por planta, diámetro del 

tallo, días a floración, tamaño y peso (Ferdosi et al., 2014). 

2.14. SUSTRATOS 

Una  buena  definición  de  sustrato  es  aquella  que  hace mención a 

todo material sólido distinto del suelo natural o sintético, mineral u orgánico, 

que colocado en un contenedor, en forma pura o mezclada, permite el anclaje 

del sistema radicular, cumpliendo un papel de soporte, este puede o no 

intervenir en la nutrición vegetal (Abad, 1991). 

2.15. NORMAS DE CALIDAD 

Las varas deben ser de un mínimo de 3 a 5 botones y de 70 cm de 

largo, medido desde la base del tallo hasta el último botón viable. Cuando las 

varas tienen más de 5 botones viables muchas veces se pide que las varas se 

corten a 1 metro. Las hojas deben ser de un verde oscuro y sanas, lo que 

equivale a decir que las hojas no deben tener enfermedades ni efectos de 
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ataque de insectos. Los botones, al igual que las hojas, deben estar también 

sanos y en el estado de corte adecuado a la variedad. Por último, deben estar 

libre de insectos vivos, especialmente especies cuarentenarias (Abad, 1991). 

2.16. CITOQUININA 

           Existen dos tipos de citoquininas, las de origen natural que son 

derivados de las purinas, como kinetina, n-bencil adenina y zeatina, y las de 

origen sintético que son derivados de la difenilurea (Forclorfenuron). Ambos 

tipos de citoquininas tienen una actividad biológica similar, cubriendo un 

extenso rango de tejidos y especies. La principal diferencia entre ambos tipos 

está en la concentración requerida para tal actividad, siendo las de origen 

sintético más potentes que las de origen natural (Contreras, 2010).  

           Según Jensen, (1974). Las citoquininas, derivadas de la adenina, 

estimulan fundamentalmente la citocinesis (división del citoplasma durante 

la mitosis o meiosis), previa cariocinesis (fenómeno involucrado en la 

división del núcleo, en la mitosis), de allí su nombre. Además, actúan de una 

u otra manera en procesos tales como: dominancia apical, polaridad de 

crecimiento, fenómenos morfo genéticos (junto a las auxinas) y ruptura de 

dormancia en ciertos órganos (Tizio, 1980). 

2.16.1. Sitios de síntesis y traslado de las citoquininas 

            La síntesis de citoquininas endógenas se lleva a cabo principalmente 

en las raíces en muchas especies, y migran hacia los ápices vía xilema, 

posiblemente en la forma de nucleósidos y nucleótidos. También parecen 
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sintetizarse en el cambium en actividad y en hojas, semillas, frutos y 

tubérculos en activo crecimiento (Tizio, 1980). 

            Westwood (1982), señala que el transporte de las citoquininas en la 

planta es en dos direcciones: desde las raíces se transloca a través del xilema 

y desde los puntos de aplicación (o síntesis en los órganos aéreos) se mueve 

a través del floema y parénquima, donde su movimiento es más lento y polar. 

El flujo acropétalo de las citoquininas en el xilema alcanza un máximo en los 

meses de marzo a abril cuando se aproxima la época de floración y luego 

disminuye a finales del verano (mayo a junio), permaneciendo así durante el 

invierno. Este modelo estacional coincide con el papel que juegan las 

citoquininas en el proceso de cuajado y crecimiento de frutos, hojas, semillas 

y en el control de la senescencia. Así, esta hormona juega un rol importante 

al determinar el número de células del fruto recién formado, y 

consecuentemente, el tamaño final del mismo. 

2.16.2. Rol de las citoquininas 

           Dokoozlian, (2001), indica que las citoquininas al ser aplicadas en 

forma exógena a las plantas, pueden estimular una serie de procesos 

fisiológicos, metabólicos, bioquímicos y de desarrollo. La principal respuesta 

corresponde a la  promoción de la división y elongación celular a través de 

un incremento de la plasticidad de las paredes celulares. 

           Otra respuesta de los vegetales es el retraso de la senescencia de los 

tejidos, lo cual tiene como causa aparente la mantención de la síntesis de 
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proteínas y ácidos nucleicos en las zonas aplicadas. También estimula el 

movimiento de los nutrientes (Dokoozlian, 2001). 

            Las citoquininas regulan numerosos procesos biológicos y 

fisiológicos en los vegetales. Así, por ejemplo: controlan la citocinesis, tienen 

actividad sobre la síntesis de proteínas), disminuyen la dominancia apical, 

permitiendo el crecimiento de ramificaciones laterales e iniciación de yemas, 

aceleran la germinación e influyen sobre el transporte de nutrientes y 

metabolitos, inducen la partenocarpia de algunos frutos y retrasan la 

senescencia de flores, frutos y hojas, poseen acción promotora en la 

translocación de nutrientes lo cual se observa cuando se aplica citoquinina en 

una zona de la hoja y los metabolitos migran hacia aquel lugar desde la misma 

hoja o de hojas adyacentes e incluso de aquellas más viejas, acumulándose en 

el punto tratado, logrando aumentar la capacidad de los tejidos jóvenes de 

actuar como sitios de recepción y acumulación en el transporte a través del 

floema (Salisbury y Ross, 1994). 

2.16.3. Uso práctico de las citoquininas 

           Las citoquininas endógenas están involucradas en un amplio rango de 

procesos fisiológicos y bioquímicos en las plantas. Existen una serie de 

procesos fisiológicos durante el crecimiento y desarrollo de las plantas que 

son, aparentemente, susceptibles a aplicaciones de citoquininas, aun del tipo 

comercial, como por ejemplo: 1) desarrollo de yemas laterales; 2) verdeo de 

hojas y senescencia; 3) desarrollo de flores y senescencia, (Retamales, 

Cooper, Streif y Kania, 1992). 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. UBICACIÓN DEL CAMPO 

Departamento   : Ancash  

Provincia    : Huaraz  

Distrito    : Independencia  

Altitud    : 3100 m.s.n.m. 

3.2.EPOCA DE EJECUCIÓN 

La época de ejecución se realizó durante el periodo de junio a octubre. 

3.3.REGISTRO DE LA TEMPERATURA 

La temperatura se registró mensualmente desde la instalación del 

experimento hasta la finalización. 

Tabla 1. Información del senami. 

MES Temperatura máxima °C Temperatura mínima °C 

Junio 22.5 4.7 

Julio 22.8 4 

Agosto 23.6 4.3 

Setiembre 23.5 5.7 

Octubre 23.1 7.1 

 

3.4. MATERIALES Y EQUIPOS 

3.4.1. Materiales e insumos. 

 Bulbos de Lilium. 

 Citoquinina.  

 Compost. 

 Fertilizantes. 
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 Fungicida (Benomil). 

 Plástico negro 

3.4.2. Materiales de evaluación de campo 

 Libreta de campo. 

 Letreros de identificación. 

 Cinta métrica. 

 Regla  

 Vernier. 

3.4.3. Equipos 

 Balanza analítica. 

 Cámara fotográfica. 

 Laptop. 

3.5. MÉTODOS 

3.5.1. Tipo de investigación  

El proyecto de investigación es de tipo experimental aplicativo. 

3.5.2. Población o universo  

Fue el espacio donde se validó los resultados de la investigación, en este 

caso fue en el Callejón de Huaylas. 

3.5.3. Diseño experimental 

Se utilizó el Diseño de Bloques Completo al Azar (DBCA), con 3 

tratamientos y 3 repeticiones haciendo un total de 9 tratamientos. 
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3.5.4. Tratamientos  

Tabla 2: Descripción de los tratamientos.  

TRATAMIENTOS DESCRIPCIÓN DE TRATAMIENTOS 

T1             1.5   ppm                   30 ml/20lt  

T2             1.75 ppm                   35 ml/20lt 

T3              2     ppm                   40 ml/20lt 

 

3.5.5. Descripción de la unidad experimental 

 Unidad experimental 

La unidad experimental estuvo conformado por nueve bulbos de 

lilium. 

Tabla 3. Características de la unidad experimental 

Área por tratamiento 1 m2 

Área por bloque 3 m2 

Área del experimento 15 m2 

Distancia entre bulbos 20 cm 

Número de tratamientos 3 

Número de bloques 3 

Número de unidades experimentales 9 

Bulbos por tratamiento 6 
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Tabla 4. Características de la unidad experimental 

 

   

 

 

 

3.5.6. Croquis experimental 

Tabla 5.  Distribución al azar de los tratamientos. 

 

T1 T3 T2 

CALLE 

T3 T1 T2 

CALLE 

T2 T1 T3 

    

  

B2 

1m  

1m  

B3 

B1 1m  

5m  

1m  

3m  

 

1m  

0.5 m  

0.5 m  
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3.5.7. Procesamiento de datos 

Análisis de varianza (ANVA) para las observaciones experimentales con 

la valoración estadística de Fisher (a=0.05)  y  prueba de comparación de 

Tukey.  

 Análisis estadístico  

a) Modelo aditivo lineal 

Yij = u + Ti + Bj + Eij 

Dónde: 

i = 1, 2, .  .  .  . , t = número de tratamientos 

j = 1, 2, .  .  .  . , r = número de repeticiones 

Yij = Valor observado del i-ésimo dosis de citoquinina en el j-ésimo bloque. 

 u  = Efecto de la media general 

Bj  = Efecto del j-ésimo bloques (repetición) 

Ti  = Efecto de i-ésimo dosis de citoquinina 

Eij = Efecto del error experimental del i-ésimo tratamiento en el j-ésimo   

bloque 

Análisis de varianza: ANVA en DBCA. 
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Tabla 5. Análisis de varianza (ANVA). 

FV GL SC CM Fcal 

Bloques (r-1) ∑ X2. j.

t
−

(∑ x)
2

rt
 

SCr

r − 1
 

𝐂𝐌𝐛

𝐂𝐌𝐞
 

Tratamientos (t-1) ∑ X2. i.

r
−

(∑ x)
2

rt
 

SCt

t − 1
 

𝐂𝐌𝐭

𝐂𝐌𝐞
 

Error (r-1) (t-1) Diferencia SCe

(r − 1) (t − 1)
 

 

Total rt-1 
∑𝐗𝟐𝐢𝐣 −

(∑ 𝐱)
𝟐

𝐫𝐭
 

  

 

3.6. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 Desinfección de los bulbos de Lilium  

Los bulbos de Lilium fueron lavados y debidamente desinfectados 

sumergiéndose por un lapso de 5 minutos en una solución de Benomil 

1.8 ppm (180 gr /lt). 

 Preparación del sustrato 

El sustrato fue desinfectado para evitar futuros problemas sanitarios, y 

estuvo compuesto de compost, humus y turba en una proporción de 

1:1:1 respectivamente completando un volumen de 30 lt, 

posteriormente el sustrato se incorporó en las bandejas plásticas. 

 Análisis físico- químico del sustrato 

Se llevó 250 g de sustrato para el análisis de fertilidad en el Laboratorio 

de Suelos y Agua de la UNASAM. 
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 Establecimiento del ensayo  

Se preparó las bandejas con el sustrato mezclado, en las que se 

introdujeron 9 bulbos de Lilium sobre una capa de 5 cm del sustrato y 

luego se cubrirán con una capa de sustrato de 20 cm con un 

distanciamiento de 20 cm entre bulbos.  

 Aplicación de la citoquinina  

La citoquinina fue aplicada inicialmente a los 20 días de la siembra y 

después se realizó con un intervalo de 15 días hasta la formación de los 

botones florales (6 aplicaciones). 

 Desmalezado 

Durante el desarrollo se realizó el control de malezas eliminando 

manualmente las plantas indeseables. 

 Riego 

El riego se aplicó con una frecuencia de 2 veces por semana por 2 

horas/riego. 

 Control fitosanitario 

El control de plagas se realizó de forma preventiva realizando 

aplicaciones foliares con Imidacloprid (0.25g/lt) y Emamectin 

benzoato (0.5g/lt) con un intervalo de 15 días desde el primer brote 

hasta una semana antes del corte de las flores (8 aplicaciones). 

 Evaluaciones 

Las evaluaciones de los parámetros establecidos (número de botones 

florales, tamaño y diámetro de botones florales, peso fresco, % de 

materia seca) se realizaron a los 88 días después de la siembra, fueron 

tomadas a seis plantas de cada uno de los tratamientos. 
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 Número de botones florales 

Se realizó el conteo del total de botones florales producidos por cada 

planta. 

 Longitud de los botones florales 

Se tomó medida de la longitud desde la base hasta la parte terminal de 

los botones florales. 

 Diámetro de los botones florales 

Esta medida fue tomada con el uso de un vernier. 

 Peso fresco de los botones florales. 

Los botones florales fueron extraídos antes de la apertura de los 

mismos e inmediatamente se tomó su peso fresco. 

 Porcentaje de la materia seca de los botones florales 

La determinación de materia seca se realizó por diferencia del peso 

inicial de muestra (100%) y el peso de la muestra después del secado,   

obteniéndose de esta manera y en forma directa el porcentaje de 

materia seca. 
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4.1. NÚMERO DE BOTONES FLORALES 

Tabla 6. Análisis de varianza para el número de botones florales. 

 

  

 

 

 

En la tabla 6, podemos observar que, si existen diferencias estadísticas 

significativas en cuanto a los tratamientos T1 (1.5 ppm), T2 (1.75 ppm) y T3 

(2 ppm), y en los bloques I II III. El coeficiente de variabilidad es 2.63 %, lo 

que indica que la conducción de la investigación fue de manera regular. 

 

Tabla 7. Prueba de comparaciones de medias de Tukey para el número de 

botones florales. 

TRATAMIENTOS PROMEDIO 

(número de 

botones) 

 

En la tabla 7, En la prueba de comparaciones de medias de Tukey con 

respecto al número de botones florales, nos indica que entre los tratamientos 

T1 (1.5 ppm) y T2 (1.75 ppm) si existen diferencias estadísticas significativas 

Fuente                           GL       SC         MC       F                

TRATAMIENTOS         2       7.39       3.69      133.00         * 

BLOQUES                      2        0.50       0.25      9.00             * 

Error                                4       0.11       0.02 

Total                                8        8.00 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

T1 4.6    a 

T2 7.6    b 

T3 7.3    b 
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al igual que entre los tratamientos T1 (1.5 ppm) y T3 (2 ppm), más al contrario 

entre los tratamientos T2 (1.75 ppm) y T3 (2 ppm) no encontramos diferencias 

estadísticas significativas. 

Figura1. Promedios de los tratamientos del número de botones florales. 

 Podemos apreciar que el tratamiento T2 (1.75 ppm) tuvo un promedio de 

7.6 botones florales y el tratamiento T3 (2 ppm) tuvo un promedio de 7.3, 

ambos tratamientos superaron al tratamiento T1 (1.5 ppm) que tuvo un 

promedio de 4.6 botones florales. 

 El número de botones florales es muy variable y está ligado a la acción 

fisiológica de las citoquininas en las plantas, en tal sentido Westwood (1982), 

menciona que esta hormona juega un rol importante al determinar el número 

de células del fruto recién formado, y consecuentemente, el tamaño final del 

mismo, además según Abad, (1991) las varas deben ser de un mínimo de 3 a 

5 botones para cumplir con ciertos estándares de calidad. 

  

4.6

7.6
7.3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

T1 T2 T3



 

28 
 

4.2. LONGITUD DE BOTONES FLORALES  

Tabla 8. Análisis de varianza para la longitud de botones florales. 

 

 

 

 

 

 

En tabla 8, podemos observar que si existen diferencias estadísticas 

significativas en cuanto a los tratamientos T1 (1.5 ppm), T2 (1.75 ppm) y T3 

(2 ppm), mas no en los bloques. El coeficiente de variabilidad es 1.87 %, lo 

que indica que la conducción de la investigación fue de manera regular. 

 

Tabla 9. Prueba de comparaciones de medias de Tukey para la longitud de 

botones florales. 

TRATAMIENTOS PROMEDIO 

(cm) 

 

T1 9.4  a 

T2 12.6    b 

T3 13.4    b 

 

En la tabla 9, En la prueba de comparaciones de medias de Tukey con 

respecto a la longitud de los botones florales, nos indica que entre los 

tratamientos T1 (1.5 ppm) y T2 (1.75 ppm) si existen diferencias estadísticas 

significativas al igual que entre los tratamientos T1 (1.5 ppm) y T3 (2 ppm), 

Fuente                           GL       SC         MC         F              

TRATAMIENTOS         2       25.56     13.78    75.12           * 

BLOQUES                      2        1.07       0.54      2.92           N.S 

Error                                4       0.73       0.18 

Total                                8        29.36 
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más al contrario entre los tratamientos T2 (1.75 ppm) y T3 (2 ppm) no 

encontramos diferencias estadísticas significativas.  

Figura 2. Promedio de los tratamientos de  la longitud de botones 

florales. 

 Podemos apreciar que el tratamiento T2 (1.75 ppm) tuvo un promedio de 

12.6 cm con respecto a la longitud de los botones florales y el tratamiento T3 

(2 ppm) tuvo un promedio de 13.4 cm, ambos tratamientos superaron al 

tratamiento T1 (1.5 ppm) que tuvo un promedio de 9.4 cm con respecto a la 

longitud de los botones florales. 

 La longitud de los botones florales está determinada por la división celular 

y la longitud de las mismas, en tal sentido Dokoozlian, (2001), indica que las 

citoquininas pueden estimular una serie de procesos fisiológicos, metabólicos, 

bioquímicos y de desarrollo. La principal respuesta corresponde a la promoción 

de la división y elongación celular a través de un incremento de la plasticidad 

de las paredes celulares 
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4.3.DIÁMETRO DE LOS BOTONES FLORALES 

Tabla 10.  Análisis de varianza para el diámetro de botones florales. 

 

En la tabla 10, podemos observar que, si existen diferencias 

estadísticas significativas en cuanto a los tratamientos T1 (1.5 ppm), T2 (1.75 

ppm) y T3 (2 ppm), mas no en los bloques. El coeficiente de variabilidad es 

5.34 %, lo que indica que la conducción de la investigación fue de manera 

regular. 

 

Tabla 11. Prueba de comparaciones de medias de Tukey para el diámetro de 

botones florales. 

 

 

 

En la tabla 11, En la prueba de comparaciones de medias de Tukey 

con respecto al diámetro de los botones florales, nos indica que entre los 

tratamientos T1 (1.5 ppm) y T2 (1.75 ppm) si existen diferencias estadísticas 

significativas al igual que entre los tratamientos T1 (1.5 ppm) y T3 (2 ppm), 

Fuente                          GL       SC            MC            F            

TRATAMIENTOS      2        202.78     101.39       45.19          * 

BLOQUES                   2        5.36         2.68             1.19         N.S 

Error                            4         8.98        2.24 

Total                              8       217.12 

TRATAMIENTOS PROMEDIO 

(mm) 

 

T1 20.7  a 

T2 31.5    b 

T3 29.9    b 
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más al contrario entre los tratamientos T2 (1.75 ppm) y T3 (2 ppm) no 

encontramos diferencias estadísticas significativas.  

Figura 3. Promedios de los tratamientos del diámetro de botones florales. 

  Podemos apreciar que el tratamiento T2 (1.75 ppm) tuvo un promedio 

de 31.5 mm con respecto al diámetro de los botones florales y el tratamiento 

T3 (2 ppm) tuvo un promedio de 29.9 mm, ambos tratamientos superaron al 

tratamiento T1 (1.5 ppm) que tuvo un promedio de 20.7 mm con respecto al 

diámetro de los botones florales. 

  El diámetro de los botones florales al igual que la longitud de los 

mismos está determinada por la división celular y la longitud de las mismas, en 

tal sentido Dokoozlian, (2001), indica que las citoquininas pueden estimular 

una serie de procesos fisiológicos, metabólicos, bioquímicos y de desarrollo. 

La principal respuesta corresponde a la promoción de la división y elongación 

celular a través de un incremento de la plasticidad de las paredes celulares 
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4.4. PESO FRESCO DE LOS BOTONES FLORALES. 

Tabla 12. Análisis de varianza para el peso fresco de botones florales. 

 

En la tabla 12, podemos observar que, si existen diferencias 

estadísticas significativas en cuanto a los tratamientos T1 (1.5 ppm), T2 (1.75 

ppm) y T3 (2 ppm), mas no en los bloques. El coeficiente de variabilidad es 

7.52 %, lo que indica que la conducción de la investigación fue de manera 

regular. 

Tabla 13. Prueba de comparaciones de medias de Tukey para el peso fresco de 

botones florales. 

TRATAMIENTOS PROMEDIO 

(g) 

 

T1 9.4  a 

T2 12.6    b 

T3 13.4    b 

 

En la tabla 13, En la prueba de comparaciones de medias de Tukey 

con respecto al peso fresco de los botones florales, nos indica que entre los 

tratamientos T1 (1.5 ppm) y T2 (1.75 ppm) si existen diferencias estadísticas 

significativas al igual que entre los tratamientos T1 (1.5 ppm) y T3 (2 ppm), 

Fuente                          GL       SC            MC            F           

TRATAMIENTOS      2         34.27       17.14        583.19         * 

BLOQUES                   2         0.15            0.08           2.57         N.S. 

Error                             4         0.12           0.03 

Total                             8         34.54 
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más al contrario entre los tratamientos T2 (1.75 ppm) y T3 (2 ppm) no 

encontramos diferencias estadísticas significativas. 

Figura 4. Promedios de los tratamientos del peso fresco de los botones 

florales. 

  Con respecto al peso fresco de los botones florales podemos apreciar 

que el tratamiento T2 (1.75 ppm) tuvo un promedio de 12.6 gr y el tratamiento 

T3 (2 ppm) tuvo un promedio de 13.4 gr, ambos tratamientos superaron al 

tratamiento T1 (1.5 ppm) que tuvo un promedio de 9.4 gr. 

  El peso de los botones florales está ligado a la translocación de 

nutrientes, en tal sentido Salisbury y Ross (1994) indica que, las citoquininas 

poseen acción promotora en la translocación de nutrientes lo cual se observa 

cuando se aplica citoquinina en una zona de la hoja y los metabolitos migran 

hacia aquel lugar desde la misma hoja o de hojas adyacentes e incluso de 

aquellas más viejas, acumulándose en el punto tratado, logrando aumentar la 

capacidad de los tejidos jóvenes de actuar como sitios de recepción y 

acumulación en el transporte a través del floema. 
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4.5. PORCENTAJE DE MATERA SECA DE LOS BOTONES FLORALES 

Tabla 14. Análisis de varianza para el porcentaje de materia seca de botones 

florales. 

 

En la tabla 14, podemos observar que, si existen diferencias 

estadísticas significativas en cuanto a los tratamientos T1 (1.5 ppm), T2 (1.75 

ppm) y T3 (2 ppm), mas no en los bloques. El coeficiente de variabilidad es 

1.52 %, lo que indica que la conducción de la investigación fue de manera 

regular. 

Tabla 15. Prueba de comparaciones de medias de Tukey para el porcentaje de 

materia seca de botones florales. 

TRATAMIENTOS PROMEDIO 

(%) 

 

T1 5.1  a 

T2 7.2    b 

T3 7.7    b 

 

En la tabla 15, En la prueba de comparaciones de medias de Tukey 

con respecto al porcentaje de materia seca de los botones florales, nos indica 

que entre los tratamientos T1 (1.5 ppm) y T2 (1.75 ppm) si existen diferencias 

estadísticas significativas al igual que entre los tratamientos T1 (1.5 ppm) y 

Fuente                        GL       SC         MC         F               

TRATAMIENTOS      2      11.37      5.69      72.71                    * 

BLOQUES                   2      0.34         0.17       2.18                   N.S. 

Error                             4      0.31        0.078 

Total                             8      12.02 
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T3 (2 ppm), más al contrario entre los tratamientos T2 (1.75 ppm) y T3 (2 

ppm) no encontramos diferencias estadísticas significativas. 

Figura 5. Promedios de los tratamientos del porcentaje de materia seca de los 

botones florales. 

 Con respecto al porcentaje de materia seca de los botones florales 

podemos apreciar que el tratamiento T2 (1.75 ppm) tuvo un promedio de 7.2 

% y el tratamiento T3 (2 ppm) tuvo un promedio de 7.7 %, ambos tratamientos 

superaron al tratamiento T1 (1.5 ppm) que tuvo un promedio de 5.1 %. 

 El porcentaje de materia seca al igual que el peso fresco de los botones 

florales está ligado a la translocación de nutrientes, en tal sentido Salisbury y 

Ross (1994) indica que, las citoquininas poseen acción promotora en la 

translocación de nutrientes lo cual se observa cuando se aplica citoquinina en 

una zona de la hoja y los metabolitos migran hacia aquel lugar desde la misma 

hoja o de hojas adyacentes e incluso de aquellas más viejas, acumulándose en 

el punto tratado, logrando aumentar la capacidad de los tejidos jóvenes de 

actuar como sitios de recepción y acumulación en el transporte a través del 

floema. 
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Tabla 16. Costo de producción. 

RUBROS Unidad de 

medida 

Cantidad Costo unitario 

S/. 

Costo total 

S/. 

A. COSTOS DE CULTIVO 33200.00 

PREPARACIÓN DE TERRENO 

Preparación del 

sustrato 

Jornal 166 50 8300 

SIEMBRA 

Siembra Jornal 166 50 8300 

LABORES CULTURALES 

Deshierbo Jornal 166 50 8300 

Aplicación 

fitosanitaria 

Jornal 166 50 8300 

B. COSTO ESPECIAL 192200.00 

INSUMOS 

Bulbos Unidad 54000 2.5 135000 

Compost Kg 6700 2 13400 

Humus Kg 6700 2 13400 

Turba Kg 6700 2 13400 

Jabas Unidad 4000 3 12000 

CONTROL FITOSANITARIO 

FUNGICIDA 

Benomil Kg 20 50 1000 

INSECTICIDA 

Imidacloprid Kg 20 70 1400 

Emamectin benzoato Kg 20 100 2000 

Adherente  Lt 60 10 600 

C. COSTOS GENERALES 34806.00 

Seguro social 8%   2656 

Administración 10%   22540 

Imprevistos 5%   9610 

RESUMEN 

1. Costo de cultivo    33200.00 

2. Costo especial    192200.00 

3. Costo general     34806.00 

Costo total de 

producción en 10000m2 

   260206.00 

 

 

4.6. CÁLCULO DE RENTABILIDAD. 
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Producción: 54000 plantas. 

Precio en venta: 7 soles/planta. 

Costo de venta: 54000 x 7 = 378000 soles 

Beneficio: costo de venta – costo de producción = 378000 – 260206 = 

117794.00 

Rentabilidad: beneficio/ costo de producción x 100   = 117794/260206 x 100 

      RENTABILIDAD    = 45.27 % 

4.6.1. ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD  

El análisis de rentabilidad dio como resultado 45.27 %, lo cual significa 

que si es rentable. 

4.7. RELACIÓN ENTRE EL NÚMERO Y LA LONGITUD DE LOS 

BOTONES FLORALES 

Tabla 17. Relación entre el número de botones y la longitud de los botones 

florales. 

 NUMERO DE BOTONES 

FLORALES 

LONGITUD DE 

BOTONES FLORALES 

T1 4.6 9.43 cm 

T2 7.6 12.6 cm 

T3 7.26 13.47 cm 

 

En la tabla 17 se observa que la relación del número de botones florales es 

proporcional a la longitud de botones florales de acuerdo a la dosis aplicada en 

cada tratamiento. Teniendo que el mejor tratamiento fue el T3(2 ppm), no 

teniendo mucha diferencia con el T2(1.75 ppm), pero si habiendo una 

diferencia con el T1(1.5 ppm). 

De acuerdo a lo que indica (Abad, 1991) las varas deben ser de un mínimo de 3 

a 5 botones. 
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V. CONCLUSIONES 

Concluido las evaluaciones de los parámetros establecidos se concluye en lo 

siguiente: 

Con respecto a la longitud de los botones florales el tratamiento T2 (1.75 ppm) 

tuvo un promedio de 12.6 cm con respecto a la longitud de los botones florales 

y el tratamiento T3 (2 ppm) tuvo un promedio de 13.4 cm, ambos tratamientos 

superaron al tratamiento T1 (1.5 ppm) que tuvo un promedio de 9.4 cm con 

respecto a la longitud de los botones florales. 

Con respecto al diámetro de los botones florales el tratamiento T2 (1.75 ppm) 

tuvo un promedio de 31.5 mm con respecto al diámetro de los botones florales 

y el tratamiento T3 (2 ppm) tuvo un promedio de 29.9 mm, ambos tratamientos 

superaron al tratamiento T1 (1.5) que tuvo un promedio de 20.7 mm.  

 

El tratamiento T2 (1.75 ppm) tuvo un promedio de 7.6 botones florales y el 

tratamiento T3 (2 ppm) tuvo un promedio de 7.3, ambos tratamientos superaron 

al tratamiento T1 (1.5 ppm) que tuvo un promedio de 4.6 botones florales. 

 

Con respecto al peso fresco de los botones florales podemos apreciar que el 

tratamiento T2 (1.75 ppm) tuvo un promedio de 12.6 gr y el tratamiento T3 (3 

ppm) tuvo un promedio de 13.4 gr, ambos tratamientos superaron al 

tratamiento T1 (1.5 ppm) que tuvo un promedio de 9.4 gr. 

Con respecto al porcentaje de materia seca de los botones florales podemos 

apreciar que el tratamiento T2 (1.75 ppm) tuvo un promedio de 7.2 % y el 

tratamiento T3 (2 ppm) tuvo un promedio de 7.7 %, ambos tratamientos 

superaron al tratamiento T1 (1.5 ppm) que tuvo un promedio de 5.1 %. 
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Con respecto a la rentabilidad, en una hectárea de cultivo si se obtendría 

ganancias teniendo una rentabilidad de 45.27 %. 

Con respecto a la relación entre el número y longitud de los botones florales 

los tratamientos T1 (1.5 ppm), T2 (1.75 ppm) y T3 (2 ppm) se encuentran 

dentro del rango de los estándares de calidad. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Se recomienda lo siguiente: 

 

Realizar la aplicación de citoquinia a una concentración de 1.75 ppm y 2 ppm 

para obtener mejores resultados con respecto a la calidad de los botones 

florales. 

 

Que para tener mejores resultados en el cultivo de lilium (Lilium sp.) se debe 

seguir realizando más investigación concerniente al manejo agronómico del 

cultivo. 

 

Desinfectar de manera correcta los bulbos, ya que la pudrición del bulbo es 

el principal problema en la producción del lilium(Lilium sp.).  

 

 

en buen estado, para menguar el riesgo de problemas sanitarios. 

 

 

 

 

 

 

Realizar la siembra del cultivo de lilium (Lilium sp.) en campo. 

Que los sustratos utilizados en el cultivo de lilium (Lilium sp.) se encuentren 

Hacer más investigaciones en  sustratos para la producción de lilium (Lilium

sp.) 
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VIII. ANEXOS 

Anexo 01: Bulbo de lilium (Lilium sp.) con brote listo para ser sembrado. 

 

Anexo 02: Finalización de la instalación del experimento. 
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Anexo 03: Inicio de la brotación de las plantas de lilium. 

 

Anexo 04: Plantas de lilium (Lilium sp.) a los dos meses de la siembra. 
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Anexo 05: Inspección del experimento por parte de los jurados de tesis. 

 

Anexo 06: Evaluaciones de los parámetros establecidos. 
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Anexo 07: Análisis de fertilidad de suelo.
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