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de que las próximas ediciones, dedicadas exclusivamente 
al público ecuatoriano en su contexto y con sus particula-
ridades, será todo un éxito. 

La primera edición de Metroflor- Ecuador saldrá a fi-
nales del mes de abril de 2022. La segunda edición, por 
su parte, estará en circulación hacia octubre 2022.  El 
compromiso de Metroflor será, como lo ha sido en su país 
de origen, integrar el sector floricultor ecuatoriano, pro-
mover la circulación del conocimiento y de las buenas 
prácticas culturales en busca de una mayor y mejor pro-
ductividad y conectar a quienes ofrecen soluciones con 
quienes las necesitan. 

Estimado lector, si usted es floricultor o profesional 
del sector, espérenos con artículos de actualidad sobre 
temas técnicos, agronómicos, entomológicos, económi-
cos, administrativos y de sostenibilidad útiles para el 
desarrollo de su negocio. Además, podrá enterarse de 

Nos complace informar a los productores, 
agrónomos, biólogos, microbiólogos, inge-
nieros agrícolas y demás profesionales de 
la floricultura ecuatoriana que la Revista 
Metroflor, el medio de comunicación más 

importante y con mayor trayectoria de la floricultura 
colombiana, empezará a editarse especialmente para 
Ecuador a partir del año 2022. 

Durante el segundo semestre de este año hemos estado 
trabajando para que la Revista llegue a las fincas ecua-
torianas, de modo que nuestra marca se conozca no solo 
a través de la web -donde los visitantes de este país son 
muy numerosos- sino también en nuestro formato físico. El 
buen recibimiento de este plan piloto nos deja la seguridad 

Metroflor - Ecuador



Ahora también en las fincas 
floricultoras ecuatorianas

Edición N. 1 de 
Metroflor – Ecuador: abril 2022

Edición N. 2 de 
Metroflor – Ecuador: octubre 2022

¡Reserve su espacio ya!

Más información:

metroflor@gmail.com
+57 320 271 64 17
+ 57 350 368 46 86

los eventos, congresos, movimientos y tendencias en el 
sector. Nos encargaremos de que la Revista Metroflor 
llegue a sus manos sin ningún costo. Si usted es profesor 
o experto y desea compartir sus conocimientos con la 
comunidad que los puede aplicar, cuente con nosotros 
en este propósito. 

Pero si es usted miembro de alguna compañía que 
ofrezca soluciones técnicas (insumos fertilizantes o 
para el control de plagas, infraestructura, herramien-
tas, material biológico, irrigación, etc.) o adminis-
trativas (aseguramiento de cultivos, préstamos para 
inversión, capacitación, nómina, etc.) lo invitamos a 
que anuncie sus productos y servicios en Metroflor y 
nos ponemos a su disposición para cubrir, publicitar y 
convocar a sus eventos. 

La Revista Metroflor, ahora también en Ecuador. 
¡Espérenos!



EXPERTOS FLORICULTORES

L es presentamos la primera 
de nuestra serie de entre-
vistas a expertos de la flo-
ricultura, donde estaremos 
indagando sobre aspectos 

técnicos de los cultivos ornamentales 
más importantes para la exportación. 
Nuestra intención es que esta serie de 
artículos sirva a los profesionales del 
sector como una herramienta peda-
gógica e informativa. Para empezar, 
entrevistamos al ingeniero agrónomo 
Daniel Durán, quien se dedica al cul-
tivo de gerberas en la Sabana de Bo-
gotá. Las gerberas de Inversiones Ja-
caranda son ampliamente conocidas 
por su calidad y belleza. Tanto es así 
que son continuamente premiadas en 
certámenes organizados por institu-
ciones tan importantes como Proflo-
ra. A continuación, información de 
primera mano sobre el cultivo, cuida-
do y necesidades de las gerberas.

Metroflor: ¿Cómo se decidió por el 
negocio de las gerberas? ¿Cómo empe-
zó todo?

Daniel Durán L.
Daniel Durán: Después de una 

experiencia larga en varios cultivos, 
entre ellos, pompones, rosas, claveles, 
asteres, girasoles, e inclusive en culti-
vos frutales como mango y cítricos de 
exportación, vi que la gerbera era un 
cultivo que en áreas no tan grandes 
tenía la suficiente rentabilidad des-
de que tuviera una producción alta, 
y como los recursos eran limitados, se 
tomó esa opción. Conozco la gerbe-
ra desde hace 25 años. En esta finca 
cumplimos 17 años en los primeros 
días de septiembre. 

Somos vitrina de los obtentores 
holandeses más grandes de ese país 
como son Florist-Hilverda, Selecta, 
Dümmen Orange y Schreurs. En ese 
estado, cuando están en las bandejas, 
que vienen por 72 unidades, recién 
llegadas, se aprovecha para economi-
zar muchos costos. Se les aplican  los 
drench contra Phytophthora, Pythium y 
Rhizoctonia, porque es el momento más 
adecuado de hacerlo y en el que sale 
más económico. También se observa 

si vienen con algún insecto, por ejem-
plo, áfidos, trips, minadores o ácaros 
tanto de las especies Tetranychus como 
el ácaro de ciclamen, porque es el mo-
mento de controlarlos. A veces des-
graciadamente llegan contaminados 
de esa manera. 

Metroflor: Daniel, ¿Por qué cul-
tiva las gerberas en bolsas y no en 
materas?

Daniel Durán: No lo hacemos en 
materas por razón de costos. Esta in-
fraestructura no es la mejor porque 
no aísla completamente la planta, 
pero con las aplicaciones de cal que 
hacemos hace cada más o menos 3 
meses dirigidas a la infraestructura, 
se ha logrado mantener un pH alto, 
por lo que las enfermedades que ata-
can a las gerberas se han mantenido 
controladas. 

Cuando la planta se desarrolla, las 
raíces van hasta abajo, inclusive se sa-
len de la bolsa. Las bolsas que usamos 

aquí tienen 10 litros de capacidad y 
a su vez el medio que empleamos son 
escorias coquizadas y cascarilla de 
arroz quemada al 85%, en una rela-
ción aproximada de 50%-50%.  Tienen 
20 cm de ancho por 30 cm de profun-
didad. Es un medio que nos ha resul-
tado bastante eficiente: hay un buen 
desarrollo radicular, hay una buena 
retención de humedad, y a su vez hay 
una buena oxigenación.

Metroflor: ¿Por qué las tablas de 
madera en las que reposan las bolsas 
están recubiertas de plástico? 

Daniel Durán: Para que dure más 
la madera. Pero este sistema no es el 
ideal, porque las bolsas quedan sobre 
la repisa recubierta con plástico y si 
se salen las raíces o el agua de una 
de las bolsas, puede contaminar a la 
siguiente y las que siguen; el sistema 
ideal es aquel en el que la gerbera 
queda por lo menos 40 cm aislada de 
cualquier cosa. Por eso los sistemas 
que usan tensores acerados y con los 
cuales se hacen las camas, son los me-
jores.  Las  bolsas quedan  recostadas 
sobre los tensores o sobre unas mallas 
como las que se usan en el cultivo de 
rosas, que forman una especie de “ca-
noa” y ahí se colocan las plantas. Las 
cuadrículas de esas mallas son gran-
des y permiten que el agua baje y no 
haya movimiento horizontal. 

Metroflor: ¿Por qué les pone plás-
tico debajo a las camas?  ¿Por qué no 
deja que el agua de las bolsas se escu-
rra en la tierra?

Daniel Durán: Por cuestión de con-
taminación del medio ambiente, por-
que los lixiviados van  con nutrientes 
como nitratos. Por eso no conviene que 
vaya a cualquier lado, hay que tener 
un lugar especial para recolectarlos. 

 
Metroflor: ¿Por el hecho de que el 

sistema sea aéreo, la planta es más 
sana que si estuviera en el suelo?

Daniel Durán: Exactamente, en 
el suelo las cultivamos durante un 

  Plantas recién llegadas

a

b c
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buen tiempo en Bochica (Antioquia) 
y Piendamó (Cauca). Sin embargo, 
tuvimos muchos problemas con ne-
mátodos, sobre todo con Meloidogyne. 
En ese tiempo era de uso permitido el 
Temik; teníamos que aplicarlo cada 
dos meses - dos meses y medio o tres 
meses y eso, evidentemente, era muy 

Daniel Durán: Desde que se siem-
bra la planta hasta que comienza a 
florecer se demora 16 semanas. Aun-
que hay plantas que comienzan a la 
semana 12, variedades a la semana 14 
y otras hasta la 16. 

Las hojas, a medida que pasa el 
tiempo se van tornando más coriá-
ceas, pero lo ideal es mantener hojas 
suaves.

 
Metroflor: El riego por goteo 

¿cuánto es? ¿Qué tanta agua necesi-
tan las gerberas?

Daniel Durán: Las plantas necesi-
tan más o menos 250, 300 o hasta 350 
cm3 por día en las condiciones de la 
finca. Se aplica en pulsos de 50 cm3. 
Se aplican cinco, seis, siete pulsos de 
acuerdo con la intensidad de la radia-
ción. Si el clima está opaco se va hacia 
250 cm3 y si el clima está caliente y 
hay mucha radiación solar, entonces 
se aplica más agua con nutrientes. 
Hay que tener mucho cuidado con la 
conductividad eléctrica. Se usa una 
conductividad eléctrica de más o me-
nos de 1.4 mmhos-cm y, a su vez, el 
pH ideal para la gerbera en sustratos 
oscila alrededor de 6.2, aunque se ha-
bla corrientemente de 5.5 a 6.5.

Metroflor:  Con las mangueras ¿no 
hay ningún problema, que se tapen 
por ejemplo?

Daniel Durán: Sí, claro que sí. 
Uno de los problemas con el riego por 
goteo es que los “espaguetis” se suelen 
taponar con mucha facilidad. Cada 
determinado tiempo hay que estar la-
vando el sistema. Ahora, con las mez-
clas peroxiacéticas no industriales 
que han llegado se limpian muy bien 
los sistemas de riego por goteo y se 
extrae una cantidad de minerales que 
se van depositando en las mangueras, 
así como algas y otro tipo de vegetales 
inferiores.

Metroflor: ¿Cuántas flores produ-
ce una planta? 

Daniel Durán: La gerbera es una 
planta de floración continua. Debe 
dar mínimo 0.5 flores-planta/semana 
o sea dos flores al mes, lo que daría 

  Gérberas de tres meses. Estas plantas tienen más o menos unas siete semanas.  El riego por goteo 
está bien profundo, lo más que puede dar la espadita para mantener estos primeros cinco, seis, siete, 
ocho centímetros relativamente secos. Así se evitan problemas de Phytophthora, de Pythium y de 
Rhizoctonia, que en esta etapa son los principales enemigos de la gerbera.

  Plantas de gerberas emitiendo los primeros botones florales 

perjudicial para los trabajadores y 
resultaba siendo antieconómico. Por 
esa razón optamos por sembrarlas en 
un sustrato. 

Metroflor: ¿Cuánto se demora en 
dar una flor desde que se siembra la 
planta?

24-26 flores al año, pero con ese pro-
medio la finca apenas se mantiene. En 
esta finca estamos sacando 0.8, 0.9 y 
hasta 1 flores-planta/semana.

Metroflor: ¿Cuánto dura una 
planta?

Daniel Durán: Las plantas en Co-
lombia normalmente se suelen mante-
ner de tres a cuatro años. Cuando la 
productividad empieza a decrecer, uno 
las va renovando. Eso se ve porque el 
rizoma se desarrolla demasiado, em-
pieza muchas veces a salirse de la bol-
sa; comienza a haber partes aéreas del 
rizoma que dan flores corticas y que 
no son comerciales, entonces uno sabe 
que ya las debe cambiar. La planta 
es monoica, es decir que tiene los dos 
sexos en sus flores. Las plantas tienen 
flores llamadas capítulos. Lo que se 
llama corrientemente “pétalos” y que 
correctamente se deben designar con 
el término botánico “lígula”, son flores 
femeninas funcionales. Las flores del 
centro son flores masculinas que emi-
ten el polen que va a fecundar la parte 
femenina. En el centro algunas varie-
dades semidobles tienen flores herma-
froditas, pero no son funcionales. La 
parte femenina no madura igual que la 
parte masculina y eso es una respuesta 
que tienen muchos vegetales para de-
fenderse, para no auto fecundarse, sino 
que sea la polinización cruzada la que 
haga esta función, para que haya más 
vigor o heterosis. 

Metroflor: ¿O sea que la gerbera sí 
necesita de polinizador?

Daniel Durán: La gerbera comer-
cial no necesita de polinizador. Lo re-
quieren los obtentores de nuevas varie-
dades, pero con intervención humana.

Metroflor: ¿Pero igual los polini-
zadores pueden intervenir?

 
Daniel Durán: Sí, pero normal-

mente lo que se hace es tomar el polen 
de las plantas de la parte masculina 
de la flor y llevarla a otra variedad 
de un color diferente, que ya esté lis-
ta para ser fecundada. Entonces con 
un cepillito se le coloca el polen en la 
parte femenina y ahí van a nacer las 
semillas. Con el tiempo pueden na-

  Gérbera con el tallo grueso y aplanado. Los primeros tallos suelen ser deformes y, muchas veces, 
las flores también son deformes. Este tallo, por ejemplo, es muy grueso y aplanado. Hay variedades 
que tienen la característica de tener muchos tallos así, aplanados, y obviamente no son comerciales, 
así que se sacan de la producción. El tallo tiene que ser completamente cilíndrico. Esta variedad toca 
venderla en el mercado nacional.

  Gérbera cuyas flores masculinas están mostrando polen

EXPERTOS FLORICULTORES • DANIEL DURÁN
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Se aplican cinco, seis, siete pulsos de 
acuerdo con la intensidad de la radia-
ción. Si el clima está opaco se va hacia 
250 cm3 y si el clima está caliente y 
hay mucha radiación solar, entonces 
se aplica más agua con nutrientes. 
Hay que tener mucho cuidado con la 
conductividad eléctrica. Se usa una 
conductividad eléctrica de más o me-
nos de 1.4 mmhos-cm y, a su vez, el 
pH ideal para la gerbera en sustratos 
oscila alrededor de 6.2, aunque se ha-
bla corrientemente de 5.5 a 6.5.

Metroflor:  Con las mangueras ¿no 
hay ningún problema, que se tapen 
por ejemplo?

Daniel Durán: Sí, claro que sí. 
Uno de los problemas con el riego por 
goteo es que los “espaguetis” se suelen 
taponar con mucha facilidad. Cada 
determinado tiempo hay que estar la-
vando el sistema. Ahora, con las mez-
clas peroxiacéticas no industriales 
que han llegado se limpian muy bien 
los sistemas de riego por goteo y se 
extrae una cantidad de minerales que 
se van depositando en las mangueras, 
así como algas y otro tipo de vegetales 
inferiores.

Metroflor: ¿Cuántas flores produ-
ce una planta? 

Daniel Durán: La gerbera es una 
planta de floración continua. Debe 
dar mínimo 0.5 flores-planta/semana 
o sea dos flores al mes, lo que daría 

  Gérberas de tres meses. Estas plantas tienen más o menos unas siete semanas.  El riego por goteo 
está bien profundo, lo más que puede dar la espadita para mantener estos primeros cinco, seis, siete, 
ocho centímetros relativamente secos. Así se evitan problemas de Phytophthora, de Pythium y de 
Rhizoctonia, que en esta etapa son los principales enemigos de la gerbera.

  Plantas de gerberas emitiendo los primeros botones florales 

perjudicial para los trabajadores y 
resultaba siendo antieconómico. Por 
esa razón optamos por sembrarlas en 
un sustrato. 

Metroflor: ¿Cuánto se demora en 
dar una flor desde que se siembra la 
planta?

24-26 flores al año, pero con ese pro-
medio la finca apenas se mantiene. En 
esta finca estamos sacando 0.8, 0.9 y 
hasta 1 flores-planta/semana.

Metroflor: ¿Cuánto dura una 
planta?

Daniel Durán: Las plantas en Co-
lombia normalmente se suelen mante-
ner de tres a cuatro años. Cuando la 
productividad empieza a decrecer, uno 
las va renovando. Eso se ve porque el 
rizoma se desarrolla demasiado, em-
pieza muchas veces a salirse de la bol-
sa; comienza a haber partes aéreas del 
rizoma que dan flores corticas y que 
no son comerciales, entonces uno sabe 
que ya las debe cambiar. La planta 
es monoica, es decir que tiene los dos 
sexos en sus flores. Las plantas tienen 
flores llamadas capítulos. Lo que se 
llama corrientemente “pétalos” y que 
correctamente se deben designar con 
el término botánico “lígula”, son flores 
femeninas funcionales. Las flores del 
centro son flores masculinas que emi-
ten el polen que va a fecundar la parte 
femenina. En el centro algunas varie-
dades semidobles tienen flores herma-
froditas, pero no son funcionales. La 
parte femenina no madura igual que la 
parte masculina y eso es una respuesta 
que tienen muchos vegetales para de-
fenderse, para no auto fecundarse, sino 
que sea la polinización cruzada la que 
haga esta función, para que haya más 
vigor o heterosis. 

Metroflor: ¿O sea que la gerbera sí 
necesita de polinizador?

Daniel Durán: La gerbera comer-
cial no necesita de polinizador. Lo re-
quieren los obtentores de nuevas varie-
dades, pero con intervención humana.

Metroflor: ¿Pero igual los polini-
zadores pueden intervenir?

 
Daniel Durán: Sí, pero normal-

mente lo que se hace es tomar el polen 
de las plantas de la parte masculina 
de la flor y llevarla a otra variedad 
de un color diferente, que ya esté lis-
ta para ser fecundada. Entonces con 
un cepillito se le coloca el polen en la 
parte femenina y ahí van a nacer las 
semillas. Con el tiempo pueden na-

  Gérbera con el tallo grueso y aplanado. Los primeros tallos suelen ser deformes y, muchas veces, 
las flores también son deformes. Este tallo, por ejemplo, es muy grueso y aplanado. Hay variedades 
que tienen la característica de tener muchos tallos así, aplanados, y obviamente no son comerciales, 
así que se sacan de la producción. El tallo tiene que ser completamente cilíndrico. Esta variedad toca 
venderla en el mercado nacional.

  Gérbera cuyas flores masculinas están mostrando polen
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  Gérbera de 3 a 5 días antes de estar lista para el corte: aún no forma un 
ángulo de 90º con el tallo.

  Gérbera lista para el corte: en un ángulo de 90º  con el tallo.

cer nuevas variedades. Pero también 
se usan, para obtener nuevas varie-
dades, agentes mutagénicos como la 
colchicina, que es una planta que pro-
duce un alcaloide que es mutagénico; 
entonces las plantas diploides se pue-
den convertir en plantas poliploides. 
La colchicina es una planta que perte-
nece a la familia de las Iridáceas. 

Metroflor: ¿Podemos verla?

Daniel Durán: No, nosotros no la 
tenemos acá. En Colombia normal-
mente no se obtienen nuevas varieda-
des, pues se compran directamente de 
Holanda por razón de costos. Montar 
un laboratorio para producir nuevas 
plantas es supremamente caro. 

Metroflor: ¿Cuándo están listas 
para el corte?

Daniel Durán: La gerbera es una 
planta cuyos botones van creciendo de 
una manera asimétrica. Uno se des-
concierta un poco porque ve flores muy 
deformes, que pareciera que tuvieran 
una deficiencia de Boro súper aguda, 
pero resulta que no, esa es la manera de 

comportarse que tienen las plantas. Las 
flores en sí, porque son todas las varie-
dades, más o menos 3, 4 o 5 días antes 
de estar listas para el corte, forman un 
ángulo de 90º con el tallo y empiezan 
a volverse totalmente simétricas. Es 
entonces que uno se da cuenta de que 
ya va a ser el momento de cosecharlas. 
También cuando empiezan a mostrar 
polen en las flores masculinas. Ahí la 
flor está lista para cosecharla. Se puede 
cosechar a un anillo o dos.

 
Eso influye de una manera muy 

positiva en la duración de la flor 
en florero, porque si se cosecha sin 
los anillos mostrando polen, la flor 
va a durar mucho menos... y si está 
pasada también va a durar menos 
porque la vida que debió permane-
cer en el florero la vivió en el culti-
vo. Hay que cosecharla con la flor 
ya madura, mostrando dos anillos 
de flores masculinas cuyos estam-
bres estén dando polen. Las flores 
masculinas van cerrando el punto 
negro o verde central de la flor y lle-
ga un momento en el que ya no se ve 
porque todas ya dieron el polen y se 
maduraron.

Metroflor: Y desde la cosecha 
¿cuánto dura una gérbera en florero?

Daniel Durán: Se buscan varieda-
des que tengan más vida en florero. 
En los años 90s se hablaba de que las 
gerberas duraban de 5 a 12 días. Aho-
ra una gérbera, para que sirva, tiene 
que durar como mínimo 2 semanas, 
es decir, 14 días. Dándoles un trata-
miento adecuado en postcosecha con 
alimento especial desarrollado por 
empresas de varios países se logran 
gerberas que duran 20, 25 y hasta 30 
días. Las Piccolini, las pequeñas, pue-
den durar inclusive más de 30 días.

Metroflor: ¿Qué sustancia se pone 
en el agua para que duren más?

Daniel Durán: Se les pone un ali-
mento especial para flores cortadas 
que básicamente contiene un ácido 
para bajar el pH del agua. Con un 
pH ácido las bacterias no proliferan. 
También tiene un carbohidrato que 
le va a servir de alimento a la flor 
para que dure más, y tiene un reduc-
tor de la cohesión de las moléculas 
de agua para que pueda subir más 
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  Planta hepática. Esta es una planta 
hepática, una planta inferior que se ha 
propagado por toda la Sabana de Bogotá y 
Antioquia donde hay flores. Es una molestia 
porque va sellando la parte superior e 
interrumpe el intercambio de gases; entonces 
el CO

2
 no escapa, se queda en el sustrato y, con 

el agua, forma H
2
CO

3
, que puede acidificar con el 

tiempo el sustrato, por eso hay que retirarla. 

  Flor inmadura: umbrela. Esta es una flor 
inmadura, tiene todas las lígulas tipo umbrella; 
si la variedad se quedara así sería descalificada 
para venderla porque es tipo paraguas, con las 
lígulas hacia abajo y no sirve. Pero cuando ya 
esté para corte va a subir las lígulas. Cuando 
las lígulas están planas así, ya le dan a uno el 
primer indicativo de que la flor ya está casi para 
cortar: cuando la flor está en un ángulo de 90° 
respecto al tallo con las lígulas así aplanadas.

  Gerbera variedad Terra Kalina.  Esta es una 
de las variedades estrellas de nosotros. Se 
llama Terra Kalina, es una roja espectacular; en 
la gerbera se busca que el dosel de la floración, 
o sea la altura a la cual están las flores sea lo 
más pareja posible, si hay mucha diferencia esa 
variedad no sirve comercialmente.

  Esta variedad tiene la particularidad de 
ser una planta tetraploide o sea que tiene una 
doble dotación genética y da flores como esta. 
Tiene segregación de caracteres muy marcada 
porque le doblaron la cantidad de genes. Es una 
planta manipulada por el ser humano.

fácilmente por los haces vasculares e 
hidratar la flor.

Metroflor: ¿Qué es lo más difícil 
de producir una gérbera?

Daniel Durán: Para producir una 
gerbera primero hay buscar el medio 

adecuado y que haya buen drenaje. 
Si no existe buen drenaje (y por eso 
han fracasado muchas empresas) las 
plantas se van a morir por enferme-
dades más que todo fungosas. Tam-
bién es importante que la fertiliza-
ción esté bien balanceada tanto en 
elementos mayores, elementos secun-
darios y  en elementos menores. Es 
una planta que trabaja bien con 150 
ppm de Nitrógeno; puede tener 50 a 
60 ppm de Fósforo; 150-170 ppm de 
Potasio; 100 ppm de Calcio; Magne-
sio 40 ppm; Azufre 30 ppm; Hierro 
5 ppm; Manganeso 3.5 ppm; Zinc 2 
ppm; Cobre 1,5 ppm; Boro 1 ppm y 
Molibdeno 0,1 ppm.

Metroflor: ¿Para saber si tienen 
el balance correcto de minerales hay 
que hacerles análisis regularmente?

Daniel Durán: Se les hace aná-
lisis foliares para ver si la planta 
está bien nutrida y no hay efectos 
bloqueadores en el sustrato por ex-
ceso de sales, por una fertilización 
desbalanceada, por una relación 
calcio-magnesio inadecuada o una 
relación nitrógeno-potasio inade-
cuada, entre otros.

También se hace una prueba para 
saber si hay trips. Si se agita la flor y se 
golpea con ella la palma de la mano y 
hay trips, ellos se caerían en la mano. 
Así también se puede saber si las lí-
gulas están bien amarradas al cáliz. 
Eso también está ligado al contenido 
del Calcio. Si el Calcio es bajo se va 
a desgranar inmediatamente o muy 
rápidamente. 

Metroflor: ¿Qué se hace en caso de 
que se presenten trips o alguna otra 
enfermedad?

Daniel Durán: Nosotros hemos 
tenido un resultado muy bueno utili-
zando productos biológicos en un 75% 
y químicos en un 25%. El NeemAzal 
o sea el extracto del árbol del Neem, 
que fue declarado “árbol del siglo 20” 
por la ONU por su utilidad para la 
humanidad, es un árbol sagrado en 
la India, del que se extrae la azadi-
ractina,  lo usamos desde hace 6 años 
en la finca periódicamente, más o 
menos una vez cada mes. Empeza-
mos a usar este producto, sustratos 
concentrados de ajo-ají y productos 
relacionados, como extractos de hon-
gos y bacterias. 

  Gerbera variedad Black Jack tipo estándar. 
Las minigérberas son intermedias entre la 
Piccolini y la estándar: son más grandecitas.

  Gérbera variedad Memphis tipo estándar.

  Gerbera variedad cubanita. 

  Gérbera variedad Piccolini. Esta es una nueva gerbera que se llaman Piccolini. Está abriendo su 
nicho en el mercado. Se usa mucho para arreglos florales y, en algunas partes, se inmortalizan y se 
venden para Japón y Holanda, donde tienen gran aceptación. 

Los ácaros son la plaga más difí-
cil de controlar en este cultivo. Vamos 
a entrar a los controles biológicos 
con ácaros depredadores en el mes 
siguiente. En el sustrato usamos se-
manalmente activadores biológicos 
y caldos biológicos que antagonizan 
con los hongos y bacterias que son 
dañinos para la planta. Usamos cons-
tantemente productos como el ema-

gro, terraVitae y el Biohbac. Usamos 
ese tipo de productos y los de Funda-
ses para obtener una actividad micro-
biana muy acentuada en el sustrato, 
que en teoría es inerte. Eso ayuda a 
que las plantas sean mucho más vigo-
rosas, produzcan mucho más y sean 
mucho más sanas.

Metroflor: ¿Se les aplica preventiva-
mente o solo si se detecta que hay hongo? 

 
Daniel Durán: No. Se ponen de una 

manera rutinaria porque si lo dejas de 
hacer te vas a llenar de patógenos. 

 
Metroflor: ¿Qué tanta sombra ne-

cesitan?

Daniel Durán: Las plantas de 
gerbera funcionan bien entre 2000, 
3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 
foot-candles que multiplicado por 
10 nos da los luxes. Una de las cosas 
que se debe buscar es tratar de acli-
matarlas con la mayor radiación 
solar, para que ellas de esa manera 
puedan producir más carbohidra-
tos y tengan, por lo tanto, más re-
servas en el rizoma, con lo que será 
más grande y va a producir mayor 
cantidad de flores de mejor calidad. 
Cuando empiezan a mostrar los pri-
meros síntomas de marchitamien-
to se corren los saranes para tener 
la sombra que se requiere. Aquí se 
usan saranes de más o menos 60% 
de sombra. Estamos haciendo ensa-
yos con saranes que permiten más el 
paso de la luz para obtener plantas 
más resistentes.

Metroflor:  Las polisombras que 
son de colores, ¿esas no las usa usted?

Daniel Durán: No han tenido mu-
cho éxito, entre otras cosas porque 
los trabajadores no sienten agrado 
trabajando con esos colores rosados; 
y tienen razón, porque capta solo 
ciertas longitudes de ondas dentro 
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ese tipo de productos y los de Funda-
ses para obtener una actividad micro-
biana muy acentuada en el sustrato, 
que en teoría es inerte. Eso ayuda a 
que las plantas sean mucho más vigo-
rosas, produzcan mucho más y sean 
mucho más sanas.

Metroflor: ¿Se les aplica preventiva-
mente o solo si se detecta que hay hongo? 

 
Daniel Durán: No. Se ponen de una 

manera rutinaria porque si lo dejas de 
hacer te vas a llenar de patógenos. 

 
Metroflor: ¿Qué tanta sombra ne-

cesitan?

Daniel Durán: Las plantas de 
gerbera funcionan bien entre 2000, 
3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 
foot-candles que multiplicado por 
10 nos da los luxes. Una de las cosas 
que se debe buscar es tratar de acli-
matarlas con la mayor radiación 
solar, para que ellas de esa manera 
puedan producir más carbohidra-
tos y tengan, por lo tanto, más re-
servas en el rizoma, con lo que será 
más grande y va a producir mayor 
cantidad de flores de mejor calidad. 
Cuando empiezan a mostrar los pri-
meros síntomas de marchitamien-
to se corren los saranes para tener 
la sombra que se requiere. Aquí se 
usan saranes de más o menos 60% 
de sombra. Estamos haciendo ensa-
yos con saranes que permiten más el 
paso de la luz para obtener plantas 
más resistentes.

Metroflor:  Las polisombras que 
son de colores, ¿esas no las usa usted?

Daniel Durán: No han tenido mu-
cho éxito, entre otras cosas porque 
los trabajadores no sienten agrado 
trabajando con esos colores rosados; 
y tienen razón, porque capta solo 
ciertas longitudes de ondas dentro 
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nerlas, pero forman larvas que son los 
gusanos por los cuales te queman las 
cajas en Estados Unidos.

Metroflor: ¿Y si se llegan a asentar 
en la cinta amarilla? ¿Se pegan o no 
alcanzan?

Daniel Durán: Con el producto de 
Bichópolis, que se llama Amarillo, un 
pegante procedente de Israel, alcan-
zan a pegarse.

Metroflor: ¿De dónde se obtiene el 
agua para la finca?

  Esta variedad obtuvo el puesto No. 1 en la feria de Proflora hace cuatro años. Se llama Manabi... 
Las características que se aprecian en los concursos son los colores radiantes y brillantes. La 
armonía que haya entre las lígulas pequeñas, las medianas, las grandes; que el centro sea lo más 
suave posible, que parezca como un terciopelo; la longitud del tallo, que sea recto, que maneje los 
carbohidratos de tal manera que no se cabeceé; que prácticamente no necesite de pitillo... Acabamos 
de obtener el primer puesto con la variedad Mandala, 9,7 puntos. Los obtentores están pendientes 
cada día más de obtener una flor “perfecta”. Una flor que tenga las lígulas totalmente apropiadas, que 
el capítulo sea del tamaño deseado y que el tallo sea totalmente cilíndrico. La longitud del tallo debe 
ser mínimo en el cultivo de 60 cm, porque para que se vendan bien deben ser de 50 cm o un poco 
más. De 45 cm a 50 cm hay un mercado más reducido, y de 40 se usan más que todo para arreglos 
florales.

del espectro lumínico. Hay distintas 
magnitudes de las ondas y como las 
mallas filtran algunas de ellas, se pro-
duce un ambiente que no es el natural 
y la gente no se siente bien.

Metroflor:  Yo vi mariposas...

Daniel Durán: Hay una que otra 
mariposa que entra.

Metroflor: ¿Esas no dañan?

Daniel Durán: Tienen un proble-
ma; aparentemente uno quisiera te-

Daniel Durán: De un pozo profun-
do, el acuífero del que toma el agua 
esta finca es el Guadalupe, en la zona 
de Tocancipá el  acuífero está a 35 
– 50 metros de profundidad, y es un 
acuífero de alta calidad -agua C1S1, 
es decir,  baja en sales y baja en sodio.

Metroflor: Cuando hay heladas, 
¿qué hacen?

Daniel Durán: Cuando hay he-
ladas, regamos por el techo. Hay un 
riego aéreo que aprovecha el calor 
especifico del agua y además vuelve 
más opaco el plástico a la pérdida de 
la radiación infrarroja, que es la que 
causa el efecto de la helada. Se pue-
den obtener 4ºC a 5ºC grados positi-
vos de diferencia.

Metroflor:  O sea que ¿cuándo se 
riega el plástico esto impide que el ca-
lor se escape?

Daniel Durán: Lo deja escapar 
menos.

 
Metroflor: En comparación con 

otras flores, como rosas, claveles ¿las 
gerberas necesitan más cuidado?

Daniel Durán: Se ha creado un 
mito alrededor de la gerbera. Dicen 
que es muy difícil de cultivar, pero si 
se hacen las labores a tiempo y de una 
manera racional se convierte en un 
cultivo fácil de manejar.

Metroflor: ¿Cuántas plantas se 
siembran por cada hectárea?

Daniel Durán: Las gerberas se 
siembran a 50 mil, 60 mil y hasta 
70 mil plantas por hectárea según el 
tiempo que uno quiera dejar las ger-
beras. Normalmente se siembran a 35 
cm entre hileras y a 30 cm entre plan-
tas. Sembrar más plantas no funciona 
porque la aireación es un factor limi-
tante en materia de sanidad. Usual-
mente las gerberas se dejan entre 1,5 
- 2 años y en Colombia se dejan de 4 a 
5 años. Esta finca tiene variedades de 
8 años a 10 años. No es normal, no es 
lo corriente.

Metroflor: ¿Cuánto tiempo le 
tomó montar la finca?
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  Sistema de aireación de la finca

Daniel Durán: La finca la montamos en un año. 
Claro que la hemos ido refaccionando, modificando 
unos invernaderos un poco. Esta ventilación no la te-
níamos. Después nos dimos cuenta de la necesidad 
de tener más aire ya que estos invernaderos son baji-
tos y, contrario a lo que hay en la mayoría de la Sa-
bana, solo tienen los 30 metros de largo de la cama 
más un camino lateral pero no se duplica, porque en 
una finca común y corriente tendríamos a este lado 
lo mismo hacia allá o sea 65 m de ancho; pero estos 
tienen la mitad. De esta manera se aprovecha más el 
concepto de ventilación pasiva. La relación períme-
tro-área es mejor en este tipo de invernaderos que en 
los invernaderos de 60-65 metros de ancho. 

  Trampa con cinta amarilla
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C olombia y Ecuador tienen más de siete mi-
llones de hectáreas sembradas con una gran 
variedad de cultivos. Entre los cultivos de 
agro-exportación se destacan las flores cor-
tadas, en las que ambos países tienen amplia 

tradición tanto en la producción como en la exportación 
a una variedad de destinos que incluyen Estados Unidos, 
Europa, Asia y Latinoamérica. Cuentan con una excelente 
infraestructura y unas muy buenas conexiones a los prin-
cipales mercados. 

Las flores de exportación representan alrededor de 14 
mil hectáreas sembradas en la región. Se trata de espe-
cies como rosas, hortensias, claveles, crisantemos, hype-
ricum, gypsophila, pompones, alstroemerias, gerberas y 
otras flores de diversificación. Tanto la Sabana de Bogotá, 
el Oriente Antioqueño, Boyacá, Risaralda y Caldas -en 
Colombia, como las provincias de Pichincha, Cotopaxi y 
Cayambe -en Ecuador, han mantenido este mercado cre-
ciendo en calidad, diversidad y volumen durante los últi-
mos años.

La producción de estas flores se realiza bajo esquemas 
de alta intensidad que requieren un alto componente de 
tecnología agrícola y profesionales altamente capacitados 
y especializados para desarrollar la labor.

El Dr. Norman Borlaug (1914 – 2009), padre de la Re-
volución Verde, en la Conferencia de recepción del Premio 

ARTÍCULO
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en la floricultura

Especialista en gerencia de marketing
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Nobel de la Paz el 11 de diciembre de 1970, en su discurso 
“La revolución verde, la paz y la humanidad”, indicó que 
“La calidad del liderazgo científico es, sin duda, un factor vital 
en el éxito de cualquier campaña de producción.”

Esta es la base del éxito de los cultivos de flores y su 
alcance global. Los profesionales encargados del desarro-
llo y la obtención de estas flores lideran la integración 
de variados componentes de producción, donde se han 
evaluado e identificado los factores claves de éxito que le 
permiten obtener un artículo de altísima calidad y valor 
agregado que se va a destacar por la calidad y presenta-
ción frente a los altos estándares del mercado mundial. 

Para llegar a este punto, los ingenieros agrónomos tie-
nen que manejar tres componentes claves del proceso pro-
ductivo en el desarrollo de su actividad: la Agronomía, la 
Ciencia de los Cultivos y la Innovación Tecnológica como 
partes integrales del modelo productivo de futuro.

AGRONOMÍA, CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

1. La Agronomía es la ciencia que 
estudia el cultivo de la tierra, la pro-
ducción agrícola, el manejo de cultivos 
y del entorno, las estrategias y los pro-
cesos de transformación y distribución 
de los productos del campo, el uso de 
plantas en la agricultura para producir 
alimentos, combustible, fibra, recrea-
ción y restauración de tierras, evaluan-
do las tendencias a corto, mediano y 
largo plazo con el objetivo de producir 
más y mejores productos agrícolas. La 
agronomía ha llegado a abarcar e inte-
grar el trabajo en las áreas de genética 
vegetal, fisiología vegetal, meteorolo-
gía y ciencias del suelo. Es la aplicación 
de una combinación de ciencias como 
la biología, la química, la economía, la 
ecología, las ciencias del suelo y la ge-
nética. Los profesionales del campo de 
la ingeniería agronómica tienen un co-
nocimiento holístico de todo el entor-
no para aprovechar todos los recursos 
a su alcance.

2. La Ciencia de los Cultivos en-
frenta desafíos muy grandes para los 
años venideros:

• La biotecnología, en el negocio del 
obtentor de plantas, es crear nuevos 
y mejores cultivares para condicio-
nes y mercados en constante cam-
bio. Los cruces entre cultivares o 
especies seguidos de selección y me-
joramiento por mutación son téc-
nicas probadas que se utilizan con 
mucho éxito y aún se mejoran. Has-
ta ahora, todos los cultivares que 
han llegado al mercado se crían de 
esta manera clásica. Con el avance 
de la tecnología del ADN, el criador 
dispone de nuevas herramientas. La 
aplicación más reciente es la intro-
ducción de nuevos genes, incluso 
de especies no relacionadas, para 
introducir nuevas características. 
El procedimiento es muy preciso y 
predecible porque se agrega a un 

cultivar un fragmento de ADN bien 
definido con una función conocida. 
Ejemplos son los claveles que no 
producen etileno, crisantemos resis-
tentes a Spodoptera exigua y las rosas, 
petunias y claveles con nuevos colo-
res. Los cultivares con estas nuevas 
características ingresarán al mer-
cado tan pronto como se completen 
las negociaciones de patentes y los 
ensayos regulatorios.

• La cadena de valor integrada tiene 
soporte en las diferentes etapas que 
ha recorrido este cultivo a través del 
tiempo. Los productores rediseñaron 
la cadena de producción, lo que re-
sultó en una mayor productividad, 
mejora de la calidad, implementa-
ción de tecnología y optimización 
de recursos. Este cambio hizo que la 
selección de variedades pasara de ser 
una decisión emocional a un análi-
sis más abstracto, cumpliendo con 
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1. La Agronomía es la ciencia que 
estudia el cultivo de la tierra, la pro-
ducción agrícola, el manejo de cultivos 
y del entorno, las estrategias y los pro-
cesos de transformación y distribución 
de los productos del campo, el uso de 
plantas en la agricultura para producir 
alimentos, combustible, fibra, recrea-
ción y restauración de tierras, evaluan-
do las tendencias a corto, mediano y 
largo plazo con el objetivo de producir 
más y mejores productos agrícolas. La 
agronomía ha llegado a abarcar e inte-
grar el trabajo en las áreas de genética 
vegetal, fisiología vegetal, meteorolo-
gía y ciencias del suelo. Es la aplicación 
de una combinación de ciencias como 
la biología, la química, la economía, la 
ecología, las ciencias del suelo y la ge-
nética. Los profesionales del campo de 
la ingeniería agronómica tienen un co-
nocimiento holístico de todo el entor-
no para aprovechar todos los recursos 
a su alcance.

2. La Ciencia de los Cultivos en-
frenta desafíos muy grandes para los 
años venideros:

• La biotecnología, en el negocio del 
obtentor de plantas, es crear nuevos 
y mejores cultivares para condicio-
nes y mercados en constante cam-
bio. Los cruces entre cultivares o 
especies seguidos de selección y me-
joramiento por mutación son téc-
nicas probadas que se utilizan con 
mucho éxito y aún se mejoran. Has-
ta ahora, todos los cultivares que 
han llegado al mercado se crían de 
esta manera clásica. Con el avance 
de la tecnología del ADN, el criador 
dispone de nuevas herramientas. La 
aplicación más reciente es la intro-
ducción de nuevos genes, incluso 
de especies no relacionadas, para 
introducir nuevas características. 
El procedimiento es muy preciso y 
predecible porque se agrega a un 

cultivar un fragmento de ADN bien 
definido con una función conocida. 
Ejemplos son los claveles que no 
producen etileno, crisantemos resis-
tentes a Spodoptera exigua y las rosas, 
petunias y claveles con nuevos colo-
res. Los cultivares con estas nuevas 
características ingresarán al mer-
cado tan pronto como se completen 
las negociaciones de patentes y los 
ensayos regulatorios.

• La cadena de valor integrada tiene 
soporte en las diferentes etapas que 
ha recorrido este cultivo a través del 
tiempo. Los productores rediseñaron 
la cadena de producción, lo que re-
sultó en una mayor productividad, 
mejora de la calidad, implementa-
ción de tecnología y optimización 
de recursos. Este cambio hizo que la 
selección de variedades pasara de ser 
una decisión emocional a un análi-
sis más abstracto, cumpliendo con 
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las características agronómicas y los 
rendimientos económicos requeridos 
por cada productor. Por lo tanto, 
obtener variedades que satisfagan 
las demandas de los productores 
es un desafío continuo para los ob-
tentores de variedades de rosas en 
el mercado colombiano actual. El 
año 2021 comenzó bien para la in-
dustria de la rosa colombiana. La 
fiesta de San Valentín mostró una 
mayor demanda en comparación 
con 2020. Sin embargo, el limitado 
espacio de carga confirmó el impac-
to que está teniendo la restricción de 
capacidad de carga desde hace un 
par de años, fomentando el aumen-
to del transporte marítimo. En 2020, 
Ecuador envió a EE. UU alrededor 
de 100 contenedores refrigerados 
con flores y Colombia alrededor de 
500. El transporte marítimo es más 
económico y las experiencias arro-
jan resultados positivos. El aumento 
de los precios del transporte aéreo, 
especialmente durante la tempo-
rada alta, favorece este medio de 
transporte alternativo (Floral daily 
– Colombia Rose industry in figures 
– Feb 2021).

• Regulaciones internacionales. Uno 
de los puntos importantes en la pro-
ducción de flores son las diferentes 
certificaciones internacionales. Se 
trata de políticas y sistemas riguro-
sos basados en estándares interna-
cionales ampliamente aceptados y 

En 2020, Ecuador 
envió a EE. UU 
alrededor de 100 
contenedores 
refrigerados con 
flores y Colombia 
alrededor de 500. 

entre los cuales se encuentran certi-
ficaciones como, por ejemplo, More 
Profitable Sustainability (MPS), 
Flor Ecuador, Fairtrade, Florverde 
Sustainable Flowers, Global G.A.P, 
Comercio Justo – Fairtrade Interna-
tional (Max Havelaar), Ethical Tra-
de Initiative – ETI, HACCP (Ha-
zard Analysis and Critical Control 
Point), JAS – Organic Certification, 
Naturland, OHSAS (Occupational 
Health an Safety Zone), RAS (Red 
de Agricultura Sostenible) - Rain 
Forest Alliance,  Veriflora Sustaina-
bly Grown, Flower Label program 
(FLP), Max Havelaar, Milieu Pro-
gramma Sierteelt (MPS), BASC (Bu-
siness Alliance for Secure Commer-
ce), Fair Flowers Fair Plants.

• La Servitización es el modelo de 
estrategia empresarial que consis-
te en ofrecer servicios vinculados a 
un producto, de modo que el valor 
del negocio pasa a centrarse en esos 
servicios. Es el caso de los provee-
dores de agroquímicos que ofrecen 
una gama de servicios en torno a su 
producto principal.

• El cambio climático genera una cri-
sis que amenaza la producción de 
flores, ya que el calor intenso y las 
lluvias más demoradas interfieren 
en el proceso productivo y los com-
pradores a nivel global.

• Los cambios sociales. La población 
rural ha migrado a las ciudades 

por motivos que van desde la bús-
queda de empleo, los estudios y la 
ilusión de una vida mejor hasta los 
relacionados con el desplazamiento 
forzado, que ha sido una de las con-
secuencias más graves del conflicto 
armado en Colombia.

• La tecnología agrícola, con la orienta-
ción de la academia, ha desarrollado 
prototipos de sistemas automatiza-
dos para la clasificación y empaque 
de rosas, y la fumigación de cultivos. 
Así mismo, hay un nuevo diseño de 
invernadero, más alto y con mayor 
ventilación, que permite mayor pro-
ductividad. Se desarrolló un sistema de 
calefacción pasiva que suple las necesi-
dades de calor dentro de los inverna-
deros, con una estructura muy sencilla 
que capta la radiación solar en el día 
y libera calor durante la noche. De la 
misma manera, se utilizan mallas fo-
toselectivas de tecnología israelí para 
el control de plagas y sistemas de fer-
tirriego para contribuir al ahorro del 
agua y de nitrógeno, contribuyendo al 
bolsillo del productor y al cuidado del 
medio ambiente (Contexto Ganadero 
- Tecnologías buscan fortalecer el sec-
tor floricultor de Colombia).

• Población Creciente y Ur-
banización. Entre 1960 y 2020, la 
población de Colombia aumentó de 
16.48 M a 50.88 M. Esto representa un 
aumento del 208.7 por ciento en 60 
años. Además:

- La urbanización continúa 
avanzando y se afianza la tendencia 
a la concentración y densificación de 
población en ciudades intermedias y 
grandes, las cuales experimentan una 
expansión territorial integrando a la 
actividad metropolitana localidades 
circundantes.

- Hay estancamiento o pérdi-
da neta de población en las unidades 
territoriales de menor tamaño; parti-
cularmente en las áreas rurales.

- La migración, que hasta hace 
poco era el determinante principal 
del crecimiento urbano, ha dejado de 
serlo para dar paso al crecimiento ve-
getativo, que ahora aporta cerca dos 
tercios de los nuevos residentes urba-
nos.

3. La Innovación Tecnológica, reco-
nocida como la Agricultura 4.0:

La industria agrícola se enfrenta a 
grandes retos. Los agricultores utiliza-
rán cantidades mínimas de insumos y 
se centrarán en áreas específicas para 
trabajar. Las nuevas herramientas 
incluyen la Agricultura de Precisión 
(AP), el Internet de las Cosas (IdC) y 
el Big Data (BD) para impulsar la efi-
ciencia empresarial y atender el cre-
cimiento de la población y los efectos 
sobre el cambio climático.

• Agricultura de Precisión (PA). Las 
fincas y las operaciones agrícolas 
deberán funcionar de manera muy 
diferente debido a los avances en la 
tecnología, utilizando sensores, dis-
positivos y tecnología de la informa-
ción. La agricultura del futuro utili-
zará tecnologías sofisticadas: robots, 
sensores de temperatura y humedad, 
imágenes aéreas y tecnología GPS.

• Los drones se han utilizado desde la 
década de 1980 en la agricultura, que 
es un área clave para el desarrollo. 
La tecnología le dará a la industria 
agrícola una imagen, planificación y 
estrategia de alta tecnología basada 
en la recopilación y procesamiento 
de datos en tiempo real. Los drones 
son herramientas útiles en:

- Análisis de suelo y campo: al co-
mienzo del ciclo de cultivo. Mapas 
3D precisos para análisis de suelos, 
riego y manejo de nitrógeno.

- Siembra: sistemas que diseñan mo-
delos y métodos adecuados junto 
con nutrientes vegetales al suelo.

- Pulverización de cultivos: escanear 
el suelo y aplicar la cantidad co-
rrecta de mezcla en tiempo real 
para lograr una cobertura unifor-

me y una mayor eficiencia con una 
cantidad de producto reducida. La 
fumigación aérea es hasta cinco ve-
ces más rápida con drones.

- Monitoreo de cultivos: las series de 
tiempo muestran el desarrollo de la 
planta que permite un mejor mane-
jo del cultivo.

- Riego: los drones con sensores tér-
micos o multiespectrales pueden 
identificar partes de un campo que 
están secas o necesitan riego.

- Evaluación de la salud: al escanear 
un cultivo con luz visible e infrarro-
ja, los dispositivos identifican qué 
plantas reflejan diferentes canti-
dades de luz verde y luz NIR. Esta 
información produce imágenes que 
rastrean los cambios en las plantas 
e indican su salud.

• Internet de las Cosas (IoC). La red 
de objetos físicos que se integran 

“El mundo agrícola y el mundo industrial no son dos 
economías separadas que tienen meramente una relación 
comprador-vendedor. Más bien, están tan entrelazados 
e inseparablemente unidos entre sí que uno debe pensar 
en ellos conjuntamente si se quiere que haya algún 
pensamiento sólido sobre uno o el otro”. 

John H. Davis

con sensores, software y tecnologías 
para conectarse e intercambiar da-
tos con otros dispositivos y sistemas 
a través de Internet.

• Base de Datos (DB). Datos granu-
lares sobre patrones de lluvia, ciclos 
del agua y requisitos de fertilizantes 
para tomar decisiones inteligentes: 
qué cultivos plantar para obtener la 
mejor rentabilidad. Las decisiones 
correctas mejoran los rendimientos 
agrícolas.

Hoy los Ingenieros Agrónomos 
están más preparados para enfrentar 
el Agronegocio como unidad de los 
componentes agrícola e industrial y 
no solamente el modelo productivo de 
la finca, ya que recibe aportaciones 
de personas que tienen un excelente 
conocimiento práctico de la industria 
y del negocio. 
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las características agronómicas y los 
rendimientos económicos requeridos 
por cada productor. Por lo tanto, 
obtener variedades que satisfagan 
las demandas de los productores 
es un desafío continuo para los ob-
tentores de variedades de rosas en 
el mercado colombiano actual. El 
año 2021 comenzó bien para la in-
dustria de la rosa colombiana. La 
fiesta de San Valentín mostró una 
mayor demanda en comparación 
con 2020. Sin embargo, el limitado 
espacio de carga confirmó el impac-
to que está teniendo la restricción de 
capacidad de carga desde hace un 
par de años, fomentando el aumen-
to del transporte marítimo. En 2020, 
Ecuador envió a EE. UU alrededor 
de 100 contenedores refrigerados 
con flores y Colombia alrededor de 
500. El transporte marítimo es más 
económico y las experiencias arro-
jan resultados positivos. El aumento 
de los precios del transporte aéreo, 
especialmente durante la tempo-
rada alta, favorece este medio de 
transporte alternativo (Floral daily 
– Colombia Rose industry in figures 
– Feb 2021).

• Regulaciones internacionales. Uno 
de los puntos importantes en la pro-
ducción de flores son las diferentes 
certificaciones internacionales. Se 
trata de políticas y sistemas riguro-
sos basados en estándares interna-
cionales ampliamente aceptados y 

En 2020, Ecuador 
envió a EE. UU 
alrededor de 100 
contenedores 
refrigerados con 
flores y Colombia 
alrededor de 500. 

entre los cuales se encuentran certi-
ficaciones como, por ejemplo, More 
Profitable Sustainability (MPS), 
Flor Ecuador, Fairtrade, Florverde 
Sustainable Flowers, Global G.A.P, 
Comercio Justo – Fairtrade Interna-
tional (Max Havelaar), Ethical Tra-
de Initiative – ETI, HACCP (Ha-
zard Analysis and Critical Control 
Point), JAS – Organic Certification, 
Naturland, OHSAS (Occupational 
Health an Safety Zone), RAS (Red 
de Agricultura Sostenible) - Rain 
Forest Alliance,  Veriflora Sustaina-
bly Grown, Flower Label program 
(FLP), Max Havelaar, Milieu Pro-
gramma Sierteelt (MPS), BASC (Bu-
siness Alliance for Secure Commer-
ce), Fair Flowers Fair Plants.

• La Servitización es el modelo de 
estrategia empresarial que consis-
te en ofrecer servicios vinculados a 
un producto, de modo que el valor 
del negocio pasa a centrarse en esos 
servicios. Es el caso de los provee-
dores de agroquímicos que ofrecen 
una gama de servicios en torno a su 
producto principal.

• El cambio climático genera una cri-
sis que amenaza la producción de 
flores, ya que el calor intenso y las 
lluvias más demoradas interfieren 
en el proceso productivo y los com-
pradores a nivel global.

• Los cambios sociales. La población 
rural ha migrado a las ciudades 

por motivos que van desde la bús-
queda de empleo, los estudios y la 
ilusión de una vida mejor hasta los 
relacionados con el desplazamiento 
forzado, que ha sido una de las con-
secuencias más graves del conflicto 
armado en Colombia.

• La tecnología agrícola, con la orienta-
ción de la academia, ha desarrollado 
prototipos de sistemas automatiza-
dos para la clasificación y empaque 
de rosas, y la fumigación de cultivos. 
Así mismo, hay un nuevo diseño de 
invernadero, más alto y con mayor 
ventilación, que permite mayor pro-
ductividad. Se desarrolló un sistema de 
calefacción pasiva que suple las necesi-
dades de calor dentro de los inverna-
deros, con una estructura muy sencilla 
que capta la radiación solar en el día 
y libera calor durante la noche. De la 
misma manera, se utilizan mallas fo-
toselectivas de tecnología israelí para 
el control de plagas y sistemas de fer-
tirriego para contribuir al ahorro del 
agua y de nitrógeno, contribuyendo al 
bolsillo del productor y al cuidado del 
medio ambiente (Contexto Ganadero 
- Tecnologías buscan fortalecer el sec-
tor floricultor de Colombia).

• Población Creciente y Ur-
banización. Entre 1960 y 2020, la 
población de Colombia aumentó de 
16.48 M a 50.88 M. Esto representa un 
aumento del 208.7 por ciento en 60 
años. Además:

- La urbanización continúa 
avanzando y se afianza la tendencia 
a la concentración y densificación de 
población en ciudades intermedias y 
grandes, las cuales experimentan una 
expansión territorial integrando a la 
actividad metropolitana localidades 
circundantes.

- Hay estancamiento o pérdi-
da neta de población en las unidades 
territoriales de menor tamaño; parti-
cularmente en las áreas rurales.

- La migración, que hasta hace 
poco era el determinante principal 
del crecimiento urbano, ha dejado de 
serlo para dar paso al crecimiento ve-
getativo, que ahora aporta cerca dos 
tercios de los nuevos residentes urba-
nos.

3. La Innovación Tecnológica, reco-
nocida como la Agricultura 4.0:

La industria agrícola se enfrenta a 
grandes retos. Los agricultores utiliza-
rán cantidades mínimas de insumos y 
se centrarán en áreas específicas para 
trabajar. Las nuevas herramientas 
incluyen la Agricultura de Precisión 
(AP), el Internet de las Cosas (IdC) y 
el Big Data (BD) para impulsar la efi-
ciencia empresarial y atender el cre-
cimiento de la población y los efectos 
sobre el cambio climático.

• Agricultura de Precisión (PA). Las 
fincas y las operaciones agrícolas 
deberán funcionar de manera muy 
diferente debido a los avances en la 
tecnología, utilizando sensores, dis-
positivos y tecnología de la informa-
ción. La agricultura del futuro utili-
zará tecnologías sofisticadas: robots, 
sensores de temperatura y humedad, 
imágenes aéreas y tecnología GPS.

• Los drones se han utilizado desde la 
década de 1980 en la agricultura, que 
es un área clave para el desarrollo. 
La tecnología le dará a la industria 
agrícola una imagen, planificación y 
estrategia de alta tecnología basada 
en la recopilación y procesamiento 
de datos en tiempo real. Los drones 
son herramientas útiles en:

- Análisis de suelo y campo: al co-
mienzo del ciclo de cultivo. Mapas 
3D precisos para análisis de suelos, 
riego y manejo de nitrógeno.

- Siembra: sistemas que diseñan mo-
delos y métodos adecuados junto 
con nutrientes vegetales al suelo.

- Pulverización de cultivos: escanear 
el suelo y aplicar la cantidad co-
rrecta de mezcla en tiempo real 
para lograr una cobertura unifor-

me y una mayor eficiencia con una 
cantidad de producto reducida. La 
fumigación aérea es hasta cinco ve-
ces más rápida con drones.

- Monitoreo de cultivos: las series de 
tiempo muestran el desarrollo de la 
planta que permite un mejor mane-
jo del cultivo.

- Riego: los drones con sensores tér-
micos o multiespectrales pueden 
identificar partes de un campo que 
están secas o necesitan riego.

- Evaluación de la salud: al escanear 
un cultivo con luz visible e infrarro-
ja, los dispositivos identifican qué 
plantas reflejan diferentes canti-
dades de luz verde y luz NIR. Esta 
información produce imágenes que 
rastrean los cambios en las plantas 
e indican su salud.

• Internet de las Cosas (IoC). La red 
de objetos físicos que se integran 

“El mundo agrícola y el mundo industrial no son dos 
economías separadas que tienen meramente una relación 
comprador-vendedor. Más bien, están tan entrelazados 
e inseparablemente unidos entre sí que uno debe pensar 
en ellos conjuntamente si se quiere que haya algún 
pensamiento sólido sobre uno o el otro”. 

John H. Davis

con sensores, software y tecnologías 
para conectarse e intercambiar da-
tos con otros dispositivos y sistemas 
a través de Internet.

• Base de Datos (DB). Datos granu-
lares sobre patrones de lluvia, ciclos 
del agua y requisitos de fertilizantes 
para tomar decisiones inteligentes: 
qué cultivos plantar para obtener la 
mejor rentabilidad. Las decisiones 
correctas mejoran los rendimientos 
agrícolas.

Hoy los Ingenieros Agrónomos 
están más preparados para enfrentar 
el Agronegocio como unidad de los 
componentes agrícola e industrial y 
no solamente el modelo productivo de 
la finca, ya que recibe aportaciones 
de personas que tienen un excelente 
conocimiento práctico de la industria 
y del negocio. 
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 EL APUNTE FILOSÓFICO

Tecnología del capullo

Directora y jefe de redacción 
de la Revista Metroflor 
angelicamaria30@gmail.com

ANGÉLICA MARÍA 
PARDO LÓPEZ

TECNOLOGÍA DEL CAPULLO

R eiteradas veces he utilizado el apunte filosófico para referir los múl-
tiples problemas que afronta la humanidad debido al crítico estado 
en que se encuentra el medio ambiente. Esta vez, sin embargo, me 
referiré no a un problema sino a una solución que es sostenible y 
escalable. 

Se trata de un innovador desarrollo holandés aplicado a la recuperación de 
suelos desérticos y agotados mediante la plantación de árboles dentro de un 
“coccoon” o capullo. 

En la actualidad existen dos billones de hectáreas de suelo degradadas en 
nuestro planeta. Esta degradación es producto de los incendios, las sequías, las 
inundaciones, el sobrepastoreo, los desarrollos industriales, urbanos y mineros, 
la erosión y la deforestación. El daño es muy grande, pero afortunadamente, 
hay quienes aplican su inteligencia para proponer cambios y mejorar las cosas. 

La idea es la siguiente: en las zonas cuyos suelos están agotados o donde hay 
escasas precipitaciones se planta un árbol y a su alrededor se pone una vasija en 
forma de rosca que almacena el agua que el árbol necesitará durante el primer 
año. La vasija tiene una capacidad para 25 litros de agua, es completamente 
biodegradable y está dispuesta de forma tal que otras plantas, por ejemplo 
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  Foto n. 1. Jurrian Ruys, CEO de Land Land 
Company, sostiene un coccoon o capullo. El 
capullo tiene tres partes; una vasija en forma de 
rosca, una tapa y una torrecilla protectora.

  Foto n.2. El capullo tiene una capacidad para 
25 litros de agua.

  Foto n.3. Puesta de la tapa. La tapa evita que el 
agua se evapore.

  Foto n.4. Puesta de la torrecilla protectora.

malezas, no pueden competir con el 
árbol por el agua de la vasija. El árbol 
queda en el centro de la rosca. El agua 
llega al árbol lentamente a través de 
unos cordones que quedan comunica-
dos con sus raíces (así se muestra en 
la foto n.2). 

Por último, se pone la tapa de la 
vasija y se protege el pequeño árbol 
con una torrecilla del mismo ma-
terial (celulosa) que lo protege del 
viento, del sol excesivo y de los ani-
males pequeños. La vasija y su tapa 
se cubren con tierra. A la vista solo 
quedan el arbolito con su torrecilla 
protectora. 

El objetivo del capullo es que la 
planta crezca sin necesidad de irri-
gación. Cuando el agua almacenada 
en la vasija se termina, el árbol ha-
brá desarrollado unas raíces lo su-
ficientemente largas y fuertes como 
para buscar el agua y los nutrientes 

que necesita por sí solo. La función 
del capullo es proteger al árbol du-
rante el periodo más crítico de su 
crecimiento, permitiéndole que em-
plee la mayor parte de sus energías 
en el desarrollo de unas buenas raí-
ces que después serán la clave para 
tener una vida independiente del 
cuidado humano.   

Es importante observar que los 
árboles deben ser nativos de la zona, 
pues si se plantan árboles que, por 
ejemplo, requieran mayor cantidad 
de agua de la que el medio puede 
ofrecer, no van a prosperar de ningu-
na forma. 

Los árboles sembrados con ca-
pullo tienen una probabilidad de 
sobrevivir de entre el 80% y el 95%. 
Árboles sembrados en las mismas 
áreas pero sin ayuda tuvieron una 
tasa de sobrevivencia de entre el 0% 
y el 40%. Esta técnica para la recu-
peración de suelos ya se utiliza en 
20 países, entre ellos Arabia Saudi-
ta, Dubai, Emiratos Árabes Unidos, 
Kenya, Australia y México. En los 
países árabes se ha logrado reverde-
cer grandes extensiones desérticas. 

Los mayores beneficios de un 
área plantada tienen que ver con el 
balance de agua en el lugar. Cuando 
el suelo es saludable se mejoran las 
condiciones de filtración de la tie-
rra, por lo que el agua lluvia penetra 
en el suelo en vez de quedar flotando 
en su parte superficial y luego correr 
llevándose el material y generando 
erosión. En un suelo recuperado, el 
agua lluvia se almacena subterrá-
neamente y queda disponible para 
las plantas y los seres humanos. La 
estrategia de los capullos a gran es-
cala traería inmensos beneficios a 
nuestro planeta enfermo, cansado y 
sobreutilizado.

La siembra de árboles con capu-
llo se utiliza para fines de restaura-
ción natural, de paisajismo en au-
topistas y ciudades y también con 
propósitos productivos. En el medio 
oriente hay plantaciones de morin-
ga y en Kenya de mango y aguacate 
que han sido iniciadas con capullos. 
Estos árboles muestran una mayor 
tasa de crecimiento y mayor resi-
liencia contra la sequía. 

Como podemos ver, no solamente 
tenemos problemas que amenazan el 
planeta en que vivimos y nuestra exis-
tencia misma. También hay formas de 
reparar lo que se ha dañado. El ser hu-
mano tiene un ingenio capaz no solo 
de destruir, así que en lugar de perder 
la esperanza, debemos actuar. 
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En días pasados estuvo vi-
sitando Colombia el ento-
mólogo PhD David Teulon, 
quien es investigador del 
Instituto Neozelandés Plant 

& Food Research y el director del 
proyecto Investigación Fundamental y 
Aplicada en Detección de Insectos -FA-
RIS1, por sus siglas en inglés. El pro-
yecto FARIS es una investigación a 
gran escala sobre manejo de Thrips 
que se desarrolla en varios países del 
mundo, como por ejemplo Colombia, 
Nueva Zelanda, Alemania, Holanda, 
Suecia, Estados Unidos y Nigeria. El 
proyecto FARIS aborda el manejo de 
Thrips desde múltiples ángulos, den-
tro de los cuales se encuentran las 
trampas, capturas masivas, identifi-
cación, clasificación, estudio biológi-
co, respuesta a hormonas, etc. y estu-

dia posibles alianzas con miembros 
del sector productivo para aplicar 
los resultados de las investigaciones 
en terreno. 

La coordinadora del proyecto FA-
RIS para Colombia es la profesora 
PhD Elena Luisa Margarita Brochero, 
quien dirige las actividades y subpro-
yectos que para ese propósito se rea-
lizan en la Universidad Nacional de 
Colombia.

Gracias a la colaboración del in-
geniero agrónomo Leonardo Moreno, 
egresado de la Universidad Nacional, 
conseguimos una entrevista especial 
con el Dr. Teulon y la Dra. Brochero, 
quienes muy amablemente nos aten-
dieron en la sede académica.

* * *
Angélica Pardo: ¿En qué consiste el 
proyecto FARIS? 

Proyecto FARIS: investigación, 
innovación y cooperación internacional 

sobre el manejo de Thrips

1. Fundamental and Applied 
Research in Insect Sensing

David Teulon: FARIS es un proyecto so-
bre manejo de Thrips que desarrolla in-
vestigaciones en varios países, entre ellos 
Colombia. El proyecto se lleva a cabo 
con especialistas de diferentes áreas 
que visitan los países participantes y, en 
esa medida, aprenden unos de otros. El 
proyecto consiste en entender cómo los 
Thrips responden a diferentes ondas de 
luz y cómo se puede utilizar ese conoci-
miento para mejorar su captura dentro 
y fuera del invernadero, pero también 
para entender de qué otra forma se pue-
de utilizar esa información. 

Angélica Pardo: ¿De modo que ustedes 
están interesados solo en capturarlos o 
también en matarlos?

David Teulon: En ambos. Una de las 
razones que tenemos para capturarlos 
es poder monitorearlos. Necesitamos 
saber si los insectos que atrapamos son 
o no Thrips, en primer lugar, y también, 

  Elena Brochero (profesora Universidad Nacional), Angélica María Pardo (Directora de la Revista Metroflor), David Teulon (Coordinador del proyecto FARIS), 
y Leonardo Moreno (ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional de Colombia) 

PROYECTO FARIS
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qué tan grande es su población en de-
terminado lugar y qué cualidades tie-
ne; así que para eso es que utilizamos 
las trampas principalmente por el 
momento. Pero estamos también muy 
interesados en aumentar la eficiencia 
de las trampas hasta un nivel en el que 
podamos reducir el número de Thrips 
en el cultivo (a través de las capturas 
masivas) para llegar a un punto de 
control total. 

Angélica Pardo: Usted menciona que 
hay muchos países participando en 
este proyecto. ¿Por qué Colombia es 
uno de ellos?

David Teulon: Colombia tiene un 
problema de Thrips, un problema que 
tienen también muchos otros países 
que exportan flores. Esta es una de las 
razones. Además, hay investigadores 
colombianos que están interesados en 
este problema, y esto también es muy 
importante para nosotros. Por otra 
parte, Colombia tiene unas caracte-
rísticas ambientales únicas, como un 
clima temperado durante todo el año, 
lo que es muy inusual. La mayoría de 
los demás participantes del proyecto 
pertenecen a países estacionales, así 

que Colombia constituye una excelen-
te oportunidad de estudio. 

Elena Brochero: Adicionalmente, por-
que en Colombia estamos exportando 
Frankliniella Panamensis en las frutas y 
las flores. Sabemos que además de la 
Frankliniella Occidentalis, los países im-
portadores ya tienen algo de Frankliniella 
Panamensis. Por eso se necesita saber más 
sobre estas especies, porque representan 
un gran riesgo. La idea es entender más 
sobre la biología y la ecología de Frankli-
niella panamensis, pues tienen importan-
cia en el mundo floricultor, pero no hay 
estudios sobre ello. Además, si uno re-
visa qué datos tenemos sobre los Thrips, 
se da cuenta de que la información es 
muy vieja, que data de los años 90’s y 
que la más reciente es del año 2000. 
Esto es increíble, pues somos el segundo 
país exportador de flores en el mundo 
y no tenemos información sobre esto. 
Cuando participamos en estos grupos 
internacionales y nos preguntan por 
nuestras investigaciones sobre Thrips en 
general, es muy poco grato para mí de-
cir que tenemos muy poca información 
y que toda ella está en español, un idio-
ma que ellos no leen. También tenemos 
algunos problemas porque en Colombia 

no se escribe correctamente la palabra 
Thrips. En vez de Thrips, escribimos trips 
y por eso cuando se busca información 
en internet los resultados que arroja el 
buscador son sitios como despegar.com, 
kayak.com o atrapalo.com. Por eso en 
la literatura internacional que hay so-
bre Thrips, no se encuentra nada en rela-
ción con Colombia. Creo que es impor-
tante crear una línea base para tomar 
mejores decisiones aquí, así como para 
enseñar, crear grupos de investigación 
y también tener una mejor posición en 
grupos internacionales. 

Angélica Pardo: Esta mañana estuvi-
mos haciendo una entrevista a la di-
rectora de producción de una finca de 
crisantemos. Le preguntamos cuál era 
el mayor problema del cultivo y ella 
nos respondió que el principal proble-
ma son los Thrips. ¿Cuál podría ser una 
aplicación más concreta del proyecto 
FARIS en flores?

David Teulon: El control de Thrips sin 
usar tantos pesticidas. Concretamen-
te, con el uso de trampas en diferentes 
formas, con nuevas luces, luces LED 
quizá, nuevos semioquímicos y agentes 
de control biológico. En un buen nú-

  Angélica María Pardo y David Teulon
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mero de países importadores de flores 
se prefiere que las flores no contengan 
demasiados pesticidas. Creo que el ob-
jetivo último de la investigación es el 
desarrollo de nuevas tecnologías -tec-
nologías suaves- capaces de remplazar 
los insecticidas. 

Angélica Pardo: ¿Pero la investiga-
ción es solo en flores o también en 
otros cultivos?

David Teulon: En Colombia nos con-
centraremos en flores principalmente. 
Otros participantes están haciendo in-
vestigación más básica en laboratorio, 
utilizando equipos especializados. En 
Alemania, por ejemplo, se está traba-
jando en cultivos de vegetales. 

Elena Brochero: La meta final es ob-
tener un paquete para capturas masi-
vas que incluya mecanismos pasivos y 
activos, semioquímicos y control bio-
lógico. Paralelamente estamos defi-
niendo unos protocolos, porque cada 
compañía tiene su propio protocolo 
y por esto no es posible comparar los 
datos de diferentes compañías o de 
diferentes invernaderos. Es por esto 

que aunque se invierte mucho tiem-
po, dinero y energía en algo, cuando 
regresamos para revisar esta informa-
ción, no podemos usarla para hacer 
predicciones o para diseñar un mode-
lo que permita tomar mejores decisio-
nes. Las compañías invierten mucho, 
pero cuando uno trata de leer la in-
formación que se extrae, no es útil en 
absoluto para la toma de decisiones. 
Así que paralelamente a este proyec-
to, la idea es invitar a los productores 
a crear mejores protocolos para siste-
matizar la información y que se pue-
da usar en el futuro. Hemos trabaja-
do usando el método de compartir el 
conocimiento, por lo que las compa-
ñías también son investigadoras. Ellas 
tienen conocimiento que nosotros no 
tenemos y viceversa. Es un buen trato 
poner todo esto sobre la mesa y ana-
lizar desde diferentes puntos de vista 
cuál es la mejor forma de utilizar este 
conocimiento.    

Angélica Pardo: Me pregunto si lo que 
ustedes quieren hacer es algo que sea 
válido en muchos campos diferentes. 
¿Su objetivo es hacer una investiga-
ción global?

David Teulon: Parte del concepto ha 
estado enfocado en la capacidad de 
atracción de los semioquímicos. Las 
trampas que se usan hoy son práctica-
mente las mismas que se usaban hace 
40 o 50 años. Cuando decidimos cómo 
íbamos a trabajar juntos, vimos que 
hay nueva tecnología, la de las luces 
LED, con la cual se pueden ver ondas 
de luz específicas –no solo el color- lo 
que permite desarrollar unas trampas 
mucho más efectivas que las de antes. 

Elena Brochero: Además, como se 
trata de un grupo transdisciplinario, 
cada país y cada experto tiene dife-
rentes experiencias y diferentes pun-
tos de vista que podemos compartir. 
Por ejemplo, la Universidad de Lund 
en Suecia es experta en visión; ellos 
pueden ayudar mucho en el conoci-
miento básico sobre la visión de los 
insectos. Nueva Zelanda es exper-
ta en ecología y en los Países Bajos 
tienen buenas formas de control de 
acuerdo con varios estudios. Esa es la 
idea, actualizarse sobre lo que está 
pasando con los Thrips alrededor del 
mundo y saber qué vacíos se necesi-
tan llenar con nuevo conocimiento, 

  Elena Brochero y Angélica María Pardo

pues el problema de los Thrips está en 
todas partes. 

David Teulon: Sí. Los Thrips son un 
problema en todas partes. Algunas de 
las respuestas a nuestras preguntas se-
rían útiles en todas partes… 

Elena Brochero: Es verdad, Podemos 
utilizar este conocimiento también 
para otras plagas como la mosca, y en 
diferentes tipos de cultivo. Por ejemplo, 
en Colombia tenemos problemas de 
Thrips también en frutales. Esto es un 
modelo, y escogimos este modelo por-
que los Thrips son insectos increíbles… 
tienen muy pocos omatidios, alrededor 
de 60 omatidios. 

Angélica Pardo: ¿Qué son omatidios?

Elena Brochero: Los Thrips tienen ojos 
compuestos. Cada parte (unidad) del 
ojo se llama omatidio. Los Thrips tie-
nen solamente alrededor de 60 omati-
dios, mientras que una mosca domés-
tica tiene miles de omatidios. A pesar 
de esto pensamos que los Thrips pue-
den ver bastante bien. Pueden respon-
der muy positivamente a los colores. Y 
también, a pesar de que tienen muy 
pocos pelos pueden responder muy 
rápido y fácilmente a los compuestos 
sencillos como los semioquímicos. En-
tonces es un muy buen modelo. Pode-
mos poner este conocimiento al servi-
cio de la floricultura. 

Sabemos que los floricultores usan 
trampas de adhesión. Se encuen-
tran azules, amarillas y blancas. En 
mi experiencia, he encontrado que 
ellos no utilizan la información que 
sale de esto para tomar decisiones. 
Simplemente ponen las trampas 
porque el ICA lo requiere, pero no 
entienden si esta medida es para ha-
cer monitoreo o capturas masivas, 
cosas muy diferentes. Así que tene-
mos una buena oportunidad porque 
ellos ya usan estas trampas, aunque 
tenemos un reto grande que consis-
te en mejorar la información que se 
recibe a través de ellas. Queremos 
incluir otro tipo de conocimiento 
sobre luces LED.

Angélica Pardo: ¿Están ustedes investi-
gando en alguna finca en particular de 
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la Sabana de Bogotá? ¿Están teniendo 
suficiente acceso a la información?

Elena Brochero: Nuestro grupo ha es-
tado trabajando en dos fincas comer-
ciales. Actualmente tenemos resulta-
dos de esta aproximación con uso de 
trampas adhesivas y señales ópticas en 
alstroemerias. Obtuvimos resultados 
muy interesantes. El estudio se desa-
rrolló con la compañía exportadora 
más importante de Alstroemerias en 
Colombia, Jardines de los Andes. Adi-
cionalmente, obtuvimos algunos resul-
tados también en crisantemo, con el 
grupo Progeny. 

Angélica Pardo: ¿Cuál es la perspec-
tiva del proyecto en el corto y media-
no plazo?

David Teulon: Por el momento esta-
mos en la fase de planeación. Tenemos 
varias ideas que podemos implemen-
tar integrando algunas de las herra-
mientas que hemos mencionado. Uno 
de los retos, sin embargo, es encontrar 
recursos para hacerlo. Hay muchas 
oportunidades. Tenemos que ver cuá-
les de ellas son las más apropiadas y 
con base a ello, proseguir.

Angélica Pardo: ¿Quién está finan-
ciando el proyecto actualmente?

David Teulon: El Proyecto FARIS es 
financiado por el gobierno de Nue-
va Zelanda, pero solo en cuanto a los 
viajes. Los institutos de investigación 
involucrados en cada país también 
ayudan a financiar el proyecto. 

Elena Brochero: En la Universidad 
Nacional tenemos dos metas diferen-
tes. Una es aprovechar el talento hu-
mano de nuestros estudiantes para 
crear grupos de investigación sobre 
Thrips y floricultura aquí en Colom-
bia. La segunda es desarrollar proyec-
tos que puedan ayudar en el día a día 
de la floricultura. Queremos ayudar 
aportando soluciones a los problemas 
de sanidad que el sector tiene.  

Angélica Pardo: ¿Cómo nació este pro-
yecto?

David Teulon: Esa es una buena pre-
gunta. Previamente teníamos una co-

laboración con la Red Australiano-eu-
ropea de Semioquímicos para Thrips 
-EATS2. Teníamos, por lo tanto, un 
enfoque muy importante en semioquí-
micos y una variedad de participantes 
con experticia y habilidades diferen-
tes. La financiación la hacían Nueva 
Zelanda y la Unión Europea. 

Después pensamos en cómo podíamos 
hacer una colaboración similar, pues la 
anterior experiencia había sido muy va-
liosa.  Encontramos muy buenos aportes 
de gente de diferentes partes del mundo 
e iniciamos este proyecto, pero hacién-
dole una pequeña modificación. Con-
tinuamos estudiando los Thrips pero no 
enfocándonos tanto en la atracción con 
semioquímicos sino en la parte de la óp-
tica, de la visión. Entonces la idea era 
tomar los resultados en material de vi-
sión (óptica) para volver a la atracción 
y a la semioquímica y hacer los procesos 
juntos. Pensamos en qué participantes 
podrían colaborar en este proyecto y los 
escogimos de acuerdo con eso. 

Angélica Pardo: ¿Cómo está progre-
sando el proyecto en otros países?

David Teulon: Creo que el proyecto en 
Alemania va bien porque los alemanes 
están buscando dinero para mantener-
lo en marcha. En Holanda también va 
bien. Tenemos un estudiante de docto-
rado en Nueva Zelanda y otro en Ho-
landa analizando los aspectos funda-
mentales de la visión de los Thrips. 

En Suecia es un poquito diferente por-
que allí hay un entendimiento funda-
mental de la visión de los Thrips en el 
marco de un programa que es mucho 
más académico, pura ciencia. 

De modo que diferentes colaboradores 
están investigando cosas diferentes y 
utilizando metodologías diferentes y 
arrojando diferentes resultados, y esta 
es una de las virtudes de este proyecto, 
que abarca un gran rango de personas 
con variados tipos de experticia. 

Angélica Pardo: Muchas gracias por 
su tiempo, profesor Teulon y profesora 
Brochero. 

ENTREVISTA • PROYECTO FARIS

28  Revista Metroflor Ecuador Edición Promocional • www.metroflorcolombia.com



mero de países importadores de flores 
se prefiere que las flores no contengan 
demasiados pesticidas. Creo que el ob-
jetivo último de la investigación es el 
desarrollo de nuevas tecnologías -tec-
nologías suaves- capaces de remplazar 
los insecticidas. 

Angélica Pardo: ¿Pero la investiga-
ción es solo en flores o también en 
otros cultivos?

David Teulon: En Colombia nos con-
centraremos en flores principalmente. 
Otros participantes están haciendo in-
vestigación más básica en laboratorio, 
utilizando equipos especializados. En 
Alemania, por ejemplo, se está traba-
jando en cultivos de vegetales. 

Elena Brochero: La meta final es ob-
tener un paquete para capturas masi-
vas que incluya mecanismos pasivos y 
activos, semioquímicos y control bio-
lógico. Paralelamente estamos defi-
niendo unos protocolos, porque cada 
compañía tiene su propio protocolo 
y por esto no es posible comparar los 
datos de diferentes compañías o de 
diferentes invernaderos. Es por esto 

que aunque se invierte mucho tiem-
po, dinero y energía en algo, cuando 
regresamos para revisar esta informa-
ción, no podemos usarla para hacer 
predicciones o para diseñar un mode-
lo que permita tomar mejores decisio-
nes. Las compañías invierten mucho, 
pero cuando uno trata de leer la in-
formación que se extrae, no es útil en 
absoluto para la toma de decisiones. 
Así que paralelamente a este proyec-
to, la idea es invitar a los productores 
a crear mejores protocolos para siste-
matizar la información y que se pue-
da usar en el futuro. Hemos trabaja-
do usando el método de compartir el 
conocimiento, por lo que las compa-
ñías también son investigadoras. Ellas 
tienen conocimiento que nosotros no 
tenemos y viceversa. Es un buen trato 
poner todo esto sobre la mesa y ana-
lizar desde diferentes puntos de vista 
cuál es la mejor forma de utilizar este 
conocimiento.    

Angélica Pardo: Me pregunto si lo que 
ustedes quieren hacer es algo que sea 
válido en muchos campos diferentes. 
¿Su objetivo es hacer una investiga-
ción global?

David Teulon: Parte del concepto ha 
estado enfocado en la capacidad de 
atracción de los semioquímicos. Las 
trampas que se usan hoy son práctica-
mente las mismas que se usaban hace 
40 o 50 años. Cuando decidimos cómo 
íbamos a trabajar juntos, vimos que 
hay nueva tecnología, la de las luces 
LED, con la cual se pueden ver ondas 
de luz específicas –no solo el color- lo 
que permite desarrollar unas trampas 
mucho más efectivas que las de antes. 

Elena Brochero: Además, como se 
trata de un grupo transdisciplinario, 
cada país y cada experto tiene dife-
rentes experiencias y diferentes pun-
tos de vista que podemos compartir. 
Por ejemplo, la Universidad de Lund 
en Suecia es experta en visión; ellos 
pueden ayudar mucho en el conoci-
miento básico sobre la visión de los 
insectos. Nueva Zelanda es exper-
ta en ecología y en los Países Bajos 
tienen buenas formas de control de 
acuerdo con varios estudios. Esa es la 
idea, actualizarse sobre lo que está 
pasando con los Thrips alrededor del 
mundo y saber qué vacíos se necesi-
tan llenar con nuevo conocimiento, 

  Elena Brochero y Angélica María Pardo

pues el problema de los Thrips está en 
todas partes. 

David Teulon: Sí. Los Thrips son un 
problema en todas partes. Algunas de 
las respuestas a nuestras preguntas se-
rían útiles en todas partes… 

Elena Brochero: Es verdad, Podemos 
utilizar este conocimiento también 
para otras plagas como la mosca, y en 
diferentes tipos de cultivo. Por ejemplo, 
en Colombia tenemos problemas de 
Thrips también en frutales. Esto es un 
modelo, y escogimos este modelo por-
que los Thrips son insectos increíbles… 
tienen muy pocos omatidios, alrededor 
de 60 omatidios. 

Angélica Pardo: ¿Qué son omatidios?

Elena Brochero: Los Thrips tienen ojos 
compuestos. Cada parte (unidad) del 
ojo se llama omatidio. Los Thrips tie-
nen solamente alrededor de 60 omati-
dios, mientras que una mosca domés-
tica tiene miles de omatidios. A pesar 
de esto pensamos que los Thrips pue-
den ver bastante bien. Pueden respon-
der muy positivamente a los colores. Y 
también, a pesar de que tienen muy 
pocos pelos pueden responder muy 
rápido y fácilmente a los compuestos 
sencillos como los semioquímicos. En-
tonces es un muy buen modelo. Pode-
mos poner este conocimiento al servi-
cio de la floricultura. 

Sabemos que los floricultores usan 
trampas de adhesión. Se encuen-
tran azules, amarillas y blancas. En 
mi experiencia, he encontrado que 
ellos no utilizan la información que 
sale de esto para tomar decisiones. 
Simplemente ponen las trampas 
porque el ICA lo requiere, pero no 
entienden si esta medida es para ha-
cer monitoreo o capturas masivas, 
cosas muy diferentes. Así que tene-
mos una buena oportunidad porque 
ellos ya usan estas trampas, aunque 
tenemos un reto grande que consis-
te en mejorar la información que se 
recibe a través de ellas. Queremos 
incluir otro tipo de conocimiento 
sobre luces LED.

Angélica Pardo: ¿Están ustedes investi-
gando en alguna finca en particular de 
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la Sabana de Bogotá? ¿Están teniendo 
suficiente acceso a la información?

Elena Brochero: Nuestro grupo ha es-
tado trabajando en dos fincas comer-
ciales. Actualmente tenemos resulta-
dos de esta aproximación con uso de 
trampas adhesivas y señales ópticas en 
alstroemerias. Obtuvimos resultados 
muy interesantes. El estudio se desa-
rrolló con la compañía exportadora 
más importante de Alstroemerias en 
Colombia, Jardines de los Andes. Adi-
cionalmente, obtuvimos algunos resul-
tados también en crisantemo, con el 
grupo Progeny. 

Angélica Pardo: ¿Cuál es la perspec-
tiva del proyecto en el corto y media-
no plazo?

David Teulon: Por el momento esta-
mos en la fase de planeación. Tenemos 
varias ideas que podemos implemen-
tar integrando algunas de las herra-
mientas que hemos mencionado. Uno 
de los retos, sin embargo, es encontrar 
recursos para hacerlo. Hay muchas 
oportunidades. Tenemos que ver cuá-
les de ellas son las más apropiadas y 
con base a ello, proseguir.

Angélica Pardo: ¿Quién está finan-
ciando el proyecto actualmente?

David Teulon: El Proyecto FARIS es 
financiado por el gobierno de Nue-
va Zelanda, pero solo en cuanto a los 
viajes. Los institutos de investigación 
involucrados en cada país también 
ayudan a financiar el proyecto. 

Elena Brochero: En la Universidad 
Nacional tenemos dos metas diferen-
tes. Una es aprovechar el talento hu-
mano de nuestros estudiantes para 
crear grupos de investigación sobre 
Thrips y floricultura aquí en Colom-
bia. La segunda es desarrollar proyec-
tos que puedan ayudar en el día a día 
de la floricultura. Queremos ayudar 
aportando soluciones a los problemas 
de sanidad que el sector tiene.  

Angélica Pardo: ¿Cómo nació este pro-
yecto?

David Teulon: Esa es una buena pre-
gunta. Previamente teníamos una co-

laboración con la Red Australiano-eu-
ropea de Semioquímicos para Thrips 
-EATS2. Teníamos, por lo tanto, un 
enfoque muy importante en semioquí-
micos y una variedad de participantes 
con experticia y habilidades diferen-
tes. La financiación la hacían Nueva 
Zelanda y la Unión Europea. 

Después pensamos en cómo podíamos 
hacer una colaboración similar, pues la 
anterior experiencia había sido muy va-
liosa.  Encontramos muy buenos aportes 
de gente de diferentes partes del mundo 
e iniciamos este proyecto, pero hacién-
dole una pequeña modificación. Con-
tinuamos estudiando los Thrips pero no 
enfocándonos tanto en la atracción con 
semioquímicos sino en la parte de la óp-
tica, de la visión. Entonces la idea era 
tomar los resultados en material de vi-
sión (óptica) para volver a la atracción 
y a la semioquímica y hacer los procesos 
juntos. Pensamos en qué participantes 
podrían colaborar en este proyecto y los 
escogimos de acuerdo con eso. 

Angélica Pardo: ¿Cómo está progre-
sando el proyecto en otros países?

David Teulon: Creo que el proyecto en 
Alemania va bien porque los alemanes 
están buscando dinero para mantener-
lo en marcha. En Holanda también va 
bien. Tenemos un estudiante de docto-
rado en Nueva Zelanda y otro en Ho-
landa analizando los aspectos funda-
mentales de la visión de los Thrips. 

En Suecia es un poquito diferente por-
que allí hay un entendimiento funda-
mental de la visión de los Thrips en el 
marco de un programa que es mucho 
más académico, pura ciencia. 

De modo que diferentes colaboradores 
están investigando cosas diferentes y 
utilizando metodologías diferentes y 
arrojando diferentes resultados, y esta 
es una de las virtudes de este proyecto, 
que abarca un gran rango de personas 
con variados tipos de experticia. 

Angélica Pardo: Muchas gracias por 
su tiempo, profesor Teulon y profesora 
Brochero. 
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Arándano: 
un cultivo 
con grandes 
perspectivas en 
el campo andino

C omo es del conocimiento de nuestros lecto-
res, desde hace ya algún tiempo la Revista 
Metroflor ha incursionado en otros cultivos de 
importancia económica para la región, ade-
más del de las flores. Dando seguimiento a ese 

paso, para esta edición visitamos al ingeniero agrónomo 
Gonzalo Ruiz Schnitter, quien ha manejado el cultivo de 
arándanos El Manjúi desde sus inicios. Gonzalo nos mos-
tró la plantación y nos explicó muy generosa y paciente-
mente las anotaciones que se consignarán enseguida. 

***
Este cultivo, que ya cuenta cinco años y está ubicado en 
el municipio de Tenjo, abarca un área de cuatro hectá-
reas y produce arándanos 100% orgánicos de la varie-
dad Biloxi, la cual tiene bajos requerimientos de frío. 
La cosecha es para el mercado nacional, pero con una 
calidad perfecta para la exportación. Los supermer-
cados nacionales, donde hasta hace muy poco tiempo 
no se conseguían arándanos, actualmente generan una 
importante demanda. Esto indica claramente la buena 
recepción que este saludable fruto ha tenido al menos 
en las grandes ciudades de nuestro país a pesar de su 
precio, que es comparativamente alto. En efecto, 125 
gramos de arándano se consiguen por precios de entre 
los $7.000 y los $9.000 pesos (entre 1.8 USD y 2.3 USD), 
dependiendo de la calidad, lo cual convierte al aránda-
no en lo que se podría llamar “un fruto de lujo”.
 
Características del cultivo

El Manjúi es un bello cultivo que florece sobre tierra 
fresca, suelta y fértil y bajo una serie de “macrotúneles” 
de polietileno que lo protegen de los pájaros, las gra-
nizadas y las heladas. Pasearse entre aquellos arbustos 
verde oscuros, cargados de florecillas blancas y rebo-
santes de apetitosos frutos morados, constituye un au-
téntico placer. 

Las plantas, importadas de los Estados Unidos y con una 
vida media de 25 años, están sembradas a un metro de 
distancia entre sí y su suelo está recubierto de “Mulch” 
-cascarilla de arroz. Los surcos están dispuestos cada dos 
metros y están revestidos con un tapete que evita que 
crezca maleza y ahorra, por consiguiente, una buena 
cantidad de actividades culturales en el control de ma-
lezas. Varias de las ramas de cada planta están cuidado-
samente colgadas de una piola que cuelga de la parte su-
perior del túnel. Este trabajo de tutorado permite que las 
ramas no caigan, con lo que se evita que el personal roce 
los frutos cuando pasa por entre los surcos. Esta prácti-
ca es de importancia capital, pues el fruto del arándano 
está recubierto por una fina y suave capa blanquecina 
denominada “bloom” (pruina), que concentra una parte 
de las  sustancias antioxidantes por las que ha adquirido 
su fama de alimento altamente saludable. El tutorado, 
pues, permite conservar intacto el bloom y, con ello, la 
calidad del fruto.  

ARTÍCULO

El riego de la finca se realiza por goteo y se maneja desde 
una central de control que funciona con tecnología israelí 
que se puede configurar desde el teléfono celular. Las en-
fermedades que más frecuentemente se encuentran son las 
chizas y la roya, cuyo control se hace a través de las acti-
vidades de podado, limpiado y barrido del cultivo, pero 
ocasionalmente también con aspersión de cobre y hongos 
entomopatógenos como la Beauveria bassiana y Metarhizium. 

En cuanto a la nutrición de las plantas, se utiliza estiércol de 
vaca -que se fermenta en unos grandes tanques azules jun-
to con leche y melaza-, y aspersiones foliares orgánicas con 
quelato de gluconato de magnesio, hierro, zinc, y fósforo. 

Para espantar a los pájaros, a los que les encantan los arán-
danos, el perro “Matias” y la gata “Aleja” prestan guardia 
de forma permanente. Las abejas son asiduas visitantes del 
cultivo, pero ellas no molestan a nadie, más bien, colabo-
ran en la fertilización de las flores y la formación del fruto.

  I.A. Gonzalo Ruiz Schnitter

  Durante la entrevista (izq. a der.): Myriam Lopez, de la Revista Metroflor; 
Sandra Milena Sánchez y Luis Yovany Garzón, colaboradores de la Finca el 
Manjúi; I.A Gonzalo Ruiz; y Angelica María Pardo, de la Revista Metroflor.

UN CULTIVO CON GRANDES PERSPECTIVAS EN EL CAMPO COLOMBIANO

30  Revista Metroflor Ecuador Edición Promocional • www.metroflorcolombia.com



El riego de la finca se realiza por goteo y se maneja desde 
una central de control que funciona con tecnología israelí 
que se puede configurar desde el teléfono celular. Las en-
fermedades que más frecuentemente se encuentran son las 
chizas y la roya, cuyo control se hace a través de las acti-
vidades de podado, limpiado y barrido del cultivo, pero 
ocasionalmente también con aspersión de cobre y hongos 
entomopatógenos como la Beauveria bassiana y Metarhizium. 

En cuanto a la nutrición de las plantas, se utiliza estiércol de 
vaca -que se fermenta en unos grandes tanques azules jun-
to con leche y melaza-, y aspersiones foliares orgánicas con 
quelato de gluconato de magnesio, hierro, zinc, y fósforo. 

Para espantar a los pájaros, a los que les encantan los arán-
danos, el perro “Matias” y la gata “Aleja” prestan guardia 
de forma permanente. Las abejas son asiduas visitantes del 
cultivo, pero ellas no molestan a nadie, más bien, colabo-
ran en la fertilización de las flores y la formación del fruto.

  I.A. Gonzalo Ruiz Schnitter

  Durante la entrevista (izq. a der.): Myriam Lopez, de la Revista Metroflor; 
Sandra Milena Sánchez y Luis Yovany Garzón, colaboradores de la Finca el 
Manjúi; I.A Gonzalo Ruiz; y Angelica María Pardo, de la Revista Metroflor.
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Productividad y cosecha

El secreto de la productividad en el cultivo de arándanos 
está en las podas. Se deben hacer de modo que se estimule 
el crecimiento de los laterales, para que crezcan más ramas 
y broten más frutos. 

Con 4500 plantas por hectárea, el cultivo produce 450 kilos 
de fruta por hectárea a la semana de manera continua. Se 
requiere el trabajo de siete personas por hectárea en el cultivo 
de arándanos. Cada persona cosecha de 20 a 25 kilos por día. 

Una característica fundamental de la calidad de los arán-
danos tiene que ver con la forma en la que se cosechan. 
Cada arándano debe cogerse y recolectarse con el mayor 
cuidado (dando un cuarto de vuelta al fruto) para que su 
piel no se rasgue. Además, como decíamos al principio de 
estas notas, es muy importante conservar el bloom, por lo 
que además del cuidado general que hay que tener en el 
cultivo y la cosecha, los arándanos se recolectan en unas 
canastillas especialmente fabricadas para tal fin. 

***

Por sus excelentes propiedades antioxidantes y antibacteria-
les, bajo contenido de azúcar y buen sabor, el arándano se 
vuelve cada vez más popular, para comer como fruta y en la 
fabricación de productos de repostería y yogures, entre otros. 
El potencial de la región andina es enorme en comparación 
con otros países productores, pues su clima de trópico alto, 
con temperaturas frescas y luminosidad permanente durante 
todo el año, permite una producción continua a diferencia de 
los países de estaciones, que dan una cosecha anual. Espera-
mos que se pueda explotar este gran potencial y que, como las 
flores, los arándanos lleguen a ser un cultivo de gran repre-
sentatividad y generación de empleo para nuestra región. 
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Productividad y cosecha

El secreto de la productividad en el cultivo de arándanos 
está en las podas. Se deben hacer de modo que se estimule 
el crecimiento de los laterales, para que crezcan más ramas 
y broten más frutos. 

Con 4500 plantas por hectárea, el cultivo produce 450 kilos 
de fruta por hectárea a la semana de manera continua. Se 
requiere el trabajo de siete personas por hectárea en el cultivo 
de arándanos. Cada persona cosecha de 20 a 25 kilos por día. 

Una característica fundamental de la calidad de los arán-
danos tiene que ver con la forma en la que se cosechan. 
Cada arándano debe cogerse y recolectarse con el mayor 
cuidado (dando un cuarto de vuelta al fruto) para que su 
piel no se rasgue. Además, como decíamos al principio de 
estas notas, es muy importante conservar el bloom, por lo 
que además del cuidado general que hay que tener en el 
cultivo y la cosecha, los arándanos se recolectan en unas 
canastillas especialmente fabricadas para tal fin. 

***

Por sus excelentes propiedades antioxidantes y antibacteria-
les, bajo contenido de azúcar y buen sabor, el arándano se 
vuelve cada vez más popular, para comer como fruta y en la 
fabricación de productos de repostería y yogures, entre otros. 
El potencial de la región andina es enorme en comparación 
con otros países productores, pues su clima de trópico alto, 
con temperaturas frescas y luminosidad permanente durante 
todo el año, permite una producción continua a diferencia de 
los países de estaciones, que dan una cosecha anual. Espera-
mos que se pueda explotar este gran potencial y que, como las 
flores, los arándanos lleguen a ser un cultivo de gran repre-
sentatividad y generación de empleo para nuestra región. 
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Habilidades 
personales que 
contribuyen al 
éxito profesional 

El éxito profesional puede tener muchas definiciones. 
Depende de la persona y del momento de la vida 
por el que esté pasando y, claramente, está com-
puesto por muchas variables; pero es innegable que 
existen habilidades que contribuyen al éxito perso-

nal-laboral-profesional que está en nuestras manos imple-
mentar, desarrollar y potencializar. 

Estas habilidades se han denominado “habilidades blan-
das”. Se refiere a aquellas capacidades que están relaciona-
das con la manera en que interactuamos con otras perso-
nas y que, innegablemente, influirán en la integración y 
éxito de un profesional en el ambiente laboral.

Aunque en algunas profesiones las competencias técni-
cas siguen siendo fundamentales para crecer laboralmen-

te, hoy en día el peso que reciben las “habilidades blandas” 
es mayor que antes; a continuación, relaciono algunas de 
ellas para que nos preguntemos si las tenemos en nues-
tro repertorio personal-laboral o si debemos plantearnos 
cómo hacer para adquirirlas:

Administre su tiempo

“Administrar el tiempo” no significa ser “multitarea”, 
porque esto no es ser eficiente. Esta habilidad es una de 
las piedras angulares de la productividad. En la medida 
que distribuyamos nuestra energía del día para cada ta-
rea, compromiso y deseo, habremos logrado una eficiente 
administración. 

No podemos llegar al final del día con cero ener-
gías, tareas a medias y la insatisfacción de no haber 
tenido tiempo para sí mismo, la familia, necesidades y 
deseos propios.  El secreto: La planeación, que debe ser 

“Cuando dejamos que 
nuestra propia luz brille, 
inconscientemente damos 
permiso a otras personas 
para hacer lo mismo” 
                                                                     

Nelson Mandela

ARTÍCULO realista, que especifique priorida-
des, tiempos, detalles y que incluya 
tanto tareas y compromisos, como 
tiempo personal y la forma en que 
se desea invertir.

Aprenda a negociar
El diccionario define negociar 

como “tratar un asunto para llegar a un 
acuerdo o solución” y la vida sería más 
sencilla si desarrolláramos esta habi-
lidad que lleva a resolver conflictos y 
discrepancias.  

¿Qué se requiere para ser un buen 
negociador? Es indispensable que en 
situaciones de negociación nos pon-
gamos en el lugar del otro y tratemos 
de identificar sus emociones y necesi-
dades; ello indefectiblemente logrará 
que la “negociación” sea amistosa y 
relajada y se llegue a acuerdos favo-
rables para ambas partes.

Escuche activamente 

Es evidente cuando escuchamos 
en lugar de oír, pues la atención y de-
más sentidos están dirigidos a la otra 
persona. ¿Cuántas veces al día oímos 
sin prestar real atención a nuestra 
familia, amigos, colegas, clientes; 
mientras vemos el celular o realiza-
mos otra tarea?

Mirar a los ojos y prestar atención 
son reglas básicas de respeto por el 
ser humano que está enfrente nues-
tro. Saber escuchar es una habilidad 
que traerá múltiples beneficios, pues 
no solamente obtendremos mayor 
información de la que imaginamos, 
sino que este comportamiento suele 
ser emulado por la otra persona. 

Sea cortés

Muchos recordamos las voces de 
nuestros padres cuando nos advertían: 
¡salude! ¡despídase! ¡de las gracias! In-
fortunadamente, el ritmo diario nos 
hace olvidar que la amabilidad, con-
sideración y la buena educación son 
más importantes que todo lo demás. 
A lo anterior súmele una sonrisa, una 
palabra amable, practíquelo a diario 
en su hogar, con sus vecinos, el porte-
ro, los colegas y clientes y el mundo 
será un lugar más amable.

las situaciones que disparan emociones 
como el enojo, la euforia, el miedo o la 
tristeza y, una vez identificadas, selec-
cionamos sobre cuál vamos a trabajar 
y establecemos un plan. Claramente 
la identificación del detonante de la 
emoción que quiero evitar, es un primer 
paso, pero es un paso gigante dado que, 
al identificarlo, se puede evadir o anular.

Enumeradas las anteriores habili-
dades, sin que sean las únicas, debe-
mos señalar que para los procesos de 
selección es fácil encontrar a personas 
con conocimientos en sus áreas, profe-
sionales y de especialidad; sin embar-
go, la tarea se complica al ahondar en 
esos perfiles en busca de personal ade-
cuado con las habilidades sociales ne-
cesarias para cumplir eficazmente con 
las tareas que demandan las empresas. 
La invitación es a reconocer que todos 
tenemos la capacidad para desarrollar 
las habilidades de las que carecemos o 
potencializar aquellas que de manera 
incipiente están en nuestro repertorio 
conductual. Roma no se construyó en 
un día, lo importante es tomar la deci-
sión y aplicarse en la tarea de atesorar 
cada día más habilidades personales, 
que sin duda redundarán en éxito per-
sonal y profesional. 

Desarrolle su creatividad

La creatividad es un talento hu-
mano universal, pero no siempre uni-
versalmente cultivado. Generar ideas 
e impulsar propuestas novedosas 
es una  habilidad que evita que nos 
quedemos estancados, pues el merca-
do laboral se encuentra en constante 
cambio y evolución. 

Una estrategia para desarrollar la 
creatividad es adquirir hábitos como 
la lectura, ir al cine, ir a museos y ex-
posiciones, conciertos, etc., dado que 
tiene un efecto inspirador en la mente 
y propicia el pensamiento creativo.

Gestione sus emociones

El hacernos cargo de las emocio-
nes que tenemos nos hace tener ma-
yor control sobre situaciones de alta 
dificultad que puedan presentarse: 
momentos de mucho estrés, crisis, 
pérdidas repentinas o temporadas de 
alta demanda.

Para tener mayor control sobre lo 
que sentimos es importante identificar 

¿Cuántas veces al día 
oímos sin prestar real 
atención a nuestra 
familia, amigos, 
colegas, clientes; 
mientras vemos el 
celular o realizamos 
otra tarea?
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realista, que especifique priorida-
des, tiempos, detalles y que incluya 
tanto tareas y compromisos, como 
tiempo personal y la forma en que 
se desea invertir.

Aprenda a negociar
El diccionario define negociar 

como “tratar un asunto para llegar a un 
acuerdo o solución” y la vida sería más 
sencilla si desarrolláramos esta habi-
lidad que lleva a resolver conflictos y 
discrepancias.  

¿Qué se requiere para ser un buen 
negociador? Es indispensable que en 
situaciones de negociación nos pon-
gamos en el lugar del otro y tratemos 
de identificar sus emociones y necesi-
dades; ello indefectiblemente logrará 
que la “negociación” sea amistosa y 
relajada y se llegue a acuerdos favo-
rables para ambas partes.

Escuche activamente 

Es evidente cuando escuchamos 
en lugar de oír, pues la atención y de-
más sentidos están dirigidos a la otra 
persona. ¿Cuántas veces al día oímos 
sin prestar real atención a nuestra 
familia, amigos, colegas, clientes; 
mientras vemos el celular o realiza-
mos otra tarea?

Mirar a los ojos y prestar atención 
son reglas básicas de respeto por el 
ser humano que está enfrente nues-
tro. Saber escuchar es una habilidad 
que traerá múltiples beneficios, pues 
no solamente obtendremos mayor 
información de la que imaginamos, 
sino que este comportamiento suele 
ser emulado por la otra persona. 

Sea cortés

Muchos recordamos las voces de 
nuestros padres cuando nos advertían: 
¡salude! ¡despídase! ¡de las gracias! In-
fortunadamente, el ritmo diario nos 
hace olvidar que la amabilidad, con-
sideración y la buena educación son 
más importantes que todo lo demás. 
A lo anterior súmele una sonrisa, una 
palabra amable, practíquelo a diario 
en su hogar, con sus vecinos, el porte-
ro, los colegas y clientes y el mundo 
será un lugar más amable.

las situaciones que disparan emociones 
como el enojo, la euforia, el miedo o la 
tristeza y, una vez identificadas, selec-
cionamos sobre cuál vamos a trabajar 
y establecemos un plan. Claramente 
la identificación del detonante de la 
emoción que quiero evitar, es un primer 
paso, pero es un paso gigante dado que, 
al identificarlo, se puede evadir o anular.

Enumeradas las anteriores habili-
dades, sin que sean las únicas, debe-
mos señalar que para los procesos de 
selección es fácil encontrar a personas 
con conocimientos en sus áreas, profe-
sionales y de especialidad; sin embar-
go, la tarea se complica al ahondar en 
esos perfiles en busca de personal ade-
cuado con las habilidades sociales ne-
cesarias para cumplir eficazmente con 
las tareas que demandan las empresas. 
La invitación es a reconocer que todos 
tenemos la capacidad para desarrollar 
las habilidades de las que carecemos o 
potencializar aquellas que de manera 
incipiente están en nuestro repertorio 
conductual. Roma no se construyó en 
un día, lo importante es tomar la deci-
sión y aplicarse en la tarea de atesorar 
cada día más habilidades personales, 
que sin duda redundarán en éxito per-
sonal y profesional. 

Desarrolle su creatividad

La creatividad es un talento hu-
mano universal, pero no siempre uni-
versalmente cultivado. Generar ideas 
e impulsar propuestas novedosas 
es una  habilidad que evita que nos 
quedemos estancados, pues el merca-
do laboral se encuentra en constante 
cambio y evolución. 

Una estrategia para desarrollar la 
creatividad es adquirir hábitos como 
la lectura, ir al cine, ir a museos y ex-
posiciones, conciertos, etc., dado que 
tiene un efecto inspirador en la mente 
y propicia el pensamiento creativo.

Gestione sus emociones

El hacernos cargo de las emocio-
nes que tenemos nos hace tener ma-
yor control sobre situaciones de alta 
dificultad que puedan presentarse: 
momentos de mucho estrés, crisis, 
pérdidas repentinas o temporadas de 
alta demanda.

Para tener mayor control sobre lo 
que sentimos es importante identificar 

¿Cuántas veces al día 
oímos sin prestar real 
atención a nuestra 
familia, amigos, 
colegas, clientes; 
mientras vemos el 
celular o realizamos 
otra tarea?
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L os aminoácidos, también 
conocidos como los ladrillos 
de la vida, cobran cada vez 
más importancia y prota-
gonismo para la obtención 

de óptimos resultados productivos en 
las plantas.

Los aminoácidos son trascen-
dentales en la superación de nive-
les de estrés abióticos, es decir, to-
dos aquellos que tienen lugar por 
cambios ambientales (luz, sequía, 
inundación, temperatura, granizo, 
salinidad, fitotoxicidad, exceso de 
iones metálicos, contaminantes at-
mosféricos etc.), factores que hacen 
que la planta sufra una serie de al-
teraciones fisiológicas que pueden 
llevarle a la senescencia o al daño de 
partes vitales, así como a pérdidas de 
cosechas o a limitar su producción. 
El estrés biótico, es el originado por 
microorganismos  como nemátodos, 
hongos, bacterias, artrópodos, virus, 
fitoplasmas y por plantas parásitas, 
con daños muchas veces irreversibles 
e irreparables.

Sin embargo no solo se deben con-
siderar los aspectos fisiológicos rela-
cionados con los factores abióticos 
y bióticos que generen estrés y en el 
que los aminoácidos aportan en su 
atenuación. También se debe consi-
derar la importancia trascendental 

Los aminoácidos, maravillosas herramientas

en todos los procesos metabólicos que 
desencadena la presencia, ausencia o 
presencia limitada de los aminoácidos 
denominados alfa y el impacto  defi-
nitivo en la calidad estructural de la 
organización celular  dependiendo de 
la homogeneidad y reservas naturales 
de los aminoácidos en las plantas. No 
existe un solo proceso metabólico en 
donde no estén involucrados los ami-
noácidos, tanto en la particularidad 
de su definición como en la particu-
laridad y especificidad de sus accio-
nes y efectos. En otras palabras, el 
hambre oculta, con ausencia parcial 
de aminoácidos, desencadena un des-
orden fisiológico inesperado difícil de 
diagnosticar, degenerando en meta-
bolismos incompletos, incoherencia y 
efectividad de rutas metabólicas y la 
utilización limitada de los recursos fo-
tosintéticos  y nutricionales que apa-
rentemente los tenemos disponibles  
por las formulaciones tradicionales y 
naturaleza. Por lo tanto y para efec-
tos de aplicabilidad de aminoácidos 
de forma exógena, la definición como 
biorreguladores entra en los espacios 
de discusión y se deben considerar 
como bioactivadores.

Pero, ¿Cuáles son los benefi-
cios que ofrecen a las plantas 
los aminoácidos?

• Equilibran el metabolismo de las 
plantas.

• Nutrición sin gasto energético.
• Abastecimiento de nitrógeno.
• Definitivos en el aprovechamiento 

del nitrógeno.
• Aumentan la permeabilidad celu-

lar y la absorción y traslación de 
los iones nutrientes.

• Aumentan la floración, disminu-
yendo el número de abortos florales 
y regulando los procesos osmóticos.

• Perfección en los encadenamientos 
de rutas metabólicas. 

Vitales en procesos metabólicos de las plantas y rentabilidad agrícola

• Indispensables para una excelen-
te floración, combinados con mi-
croelementos incrementan el peso 
y sabor de los frutos.

• Potencian la absorción de nutrien-
tes minerales, facilitando su trans-
porte a través de la savia.

• Aceleran la recuperación de plan-
tas sometidas a condiciones adver-
sas, tales como trasplantes, trans-
portes, heladas, viento, granizo, 
poda, asfixias, efectos tóxicos de 
tratamientos fitosanitarios, etc.

• Aprovechamiento de la inteligen-
cia fisiológica de la planta.

• Rápida asimilación, tanto foliar 
como radicular. Acción inmediata.

• Aprovechamiento total.
• Aumento de la producción, calidad 

y retraso del envejecimiento.
• Ahorro para el cultivo, liberándose 

en el momento en que la planta lo 
necesite.

• Las plantas pueden absorberlos de 
forma exógena tanto por vía radi-
cular como por vía foliar 

Los aminoácidos exógenos son he-
rramientas seguras, libres de genotoxi-
cidad, ecotoxicidad o fitotoxicidad. 
Son las sustancias más difíciles de pro-
ducir endógenamente por la planta ya 
que cuando una planta está bajo estrés 
evita producir estas sustancias que 
consumen mucha energía y las con-
centra en los puntos que necesita vía 
floema, por ello la importancia de la 
aplicación exógena complementaria.

 
No debemos olvidar que los ami-

noácidos no son nutrientes minerales. 
La planta debe estar bien abastecida 
de los 12 elementos minerales esencia-
les, pues los aminoácidos no sustitu-
yen las funciones de cada elemento. 
Sin embargo, en déficit del paquete 
de aminoácidos el abastecimiento de 
los demás elementos no serán aprove-
chados eficientemente. 
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L os aminoácidos, también 
conocidos como los ladrillos 
de la vida, cobran cada vez 
más importancia y prota-
gonismo para la obtención 

de óptimos resultados productivos en 
las plantas.

Los aminoácidos son trascen-
dentales en la superación de nive-
les de estrés abióticos, es decir, to-
dos aquellos que tienen lugar por 
cambios ambientales (luz, sequía, 
inundación, temperatura, granizo, 
salinidad, fitotoxicidad, exceso de 
iones metálicos, contaminantes at-
mosféricos etc.), factores que hacen 
que la planta sufra una serie de al-
teraciones fisiológicas que pueden 
llevarle a la senescencia o al daño de 
partes vitales, así como a pérdidas de 
cosechas o a limitar su producción. 
El estrés biótico, es el originado por 
microorganismos  como nemátodos, 
hongos, bacterias, artrópodos, virus, 
fitoplasmas y por plantas parásitas, 
con daños muchas veces irreversibles 
e irreparables.

Sin embargo no solo se deben con-
siderar los aspectos fisiológicos rela-
cionados con los factores abióticos 
y bióticos que generen estrés y en el 
que los aminoácidos aportan en su 
atenuación. También se debe consi-
derar la importancia trascendental 

Los aminoácidos, maravillosas herramientas

en todos los procesos metabólicos que 
desencadena la presencia, ausencia o 
presencia limitada de los aminoácidos 
denominados alfa y el impacto  defi-
nitivo en la calidad estructural de la 
organización celular  dependiendo de 
la homogeneidad y reservas naturales 
de los aminoácidos en las plantas. No 
existe un solo proceso metabólico en 
donde no estén involucrados los ami-
noácidos, tanto en la particularidad 
de su definición como en la particu-
laridad y especificidad de sus accio-
nes y efectos. En otras palabras, el 
hambre oculta, con ausencia parcial 
de aminoácidos, desencadena un des-
orden fisiológico inesperado difícil de 
diagnosticar, degenerando en meta-
bolismos incompletos, incoherencia y 
efectividad de rutas metabólicas y la 
utilización limitada de los recursos fo-
tosintéticos  y nutricionales que apa-
rentemente los tenemos disponibles  
por las formulaciones tradicionales y 
naturaleza. Por lo tanto y para efec-
tos de aplicabilidad de aminoácidos 
de forma exógena, la definición como 
biorreguladores entra en los espacios 
de discusión y se deben considerar 
como bioactivadores.

Pero, ¿Cuáles son los benefi-
cios que ofrecen a las plantas 
los aminoácidos?

• Equilibran el metabolismo de las 
plantas.

• Nutrición sin gasto energético.
• Abastecimiento de nitrógeno.
• Definitivos en el aprovechamiento 

del nitrógeno.
• Aumentan la permeabilidad celu-

lar y la absorción y traslación de 
los iones nutrientes.

• Aumentan la floración, disminu-
yendo el número de abortos florales 
y regulando los procesos osmóticos.

• Perfección en los encadenamientos 
de rutas metabólicas. 

Vitales en procesos metabólicos de las plantas y rentabilidad agrícola

• Indispensables para una excelen-
te floración, combinados con mi-
croelementos incrementan el peso 
y sabor de los frutos.

• Potencian la absorción de nutrien-
tes minerales, facilitando su trans-
porte a través de la savia.

• Aceleran la recuperación de plan-
tas sometidas a condiciones adver-
sas, tales como trasplantes, trans-
portes, heladas, viento, granizo, 
poda, asfixias, efectos tóxicos de 
tratamientos fitosanitarios, etc.

• Aprovechamiento de la inteligen-
cia fisiológica de la planta.

• Rápida asimilación, tanto foliar 
como radicular. Acción inmediata.

• Aprovechamiento total.
• Aumento de la producción, calidad 

y retraso del envejecimiento.
• Ahorro para el cultivo, liberándose 

en el momento en que la planta lo 
necesite.

• Las plantas pueden absorberlos de 
forma exógena tanto por vía radi-
cular como por vía foliar 

Los aminoácidos exógenos son he-
rramientas seguras, libres de genotoxi-
cidad, ecotoxicidad o fitotoxicidad. 
Son las sustancias más difíciles de pro-
ducir endógenamente por la planta ya 
que cuando una planta está bajo estrés 
evita producir estas sustancias que 
consumen mucha energía y las con-
centra en los puntos que necesita vía 
floema, por ello la importancia de la 
aplicación exógena complementaria.

 
No debemos olvidar que los ami-

noácidos no son nutrientes minerales. 
La planta debe estar bien abastecida 
de los 12 elementos minerales esencia-
les, pues los aminoácidos no sustitu-
yen las funciones de cada elemento. 
Sin embargo, en déficit del paquete 
de aminoácidos el abastecimiento de 
los demás elementos no serán aprove-
chados eficientemente. 
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Dos gardenias

Es bien sabido que los agró-
nomos, con contadas excep-
ciones, no nos destacamos 
en el manejo de jardines. Es 
un oficio complicado, dado 

que las señoras son muy exigentes en 
cuanto al mantenimiento de sus ‘ma-
ticas’. Para ellas son transparentes 
los conceptos de manejo agronómico 
como niveles de infestación o infec-
ción, incidencia y severidad, umbral 
de daño económico, uso racional de 
pesticidas y demás tecnicismos. Sen-
cillamente, ellas quieren ver sus plan-
tas siempre lindas, vigorosas y sin 
ningún ‘bicho’ o mancha en las hojas. 

Atreverse a asesorarlas es riesgoso, ya 
que un error que implique daños que 
afecten la estética de sus plantas de 
jardín o de matera puede causarle se-
rias consecuencias al asistente técnico 
que cometa la falta, ya que se expone 
a la cancelación de sus servicios y al 
daño a su reputación. Tratándose de 
las matas de la propia casa, la situa-
ción es más difícil aún. Primero, por-
que el nivel de credibilidad técnica es 
bajo – nadie es profeta en su tierra -, 
y, segundo, porque las sanciones por 
una mala práctica agronómica pue-
den trascender la simple cancelación 
del contrato de servicios de asesoría. 

Que yo sepa, entre mis colegas 
cercanos, solo hay un caso de agróno-
mo de jardín exitoso. Se trata de un 
querido compañero de universidad 
que se desempeñó hace muchos años 
como mayordomo, en todo el senti-
do de la palabra, de la casa de una 
prestante pareja floricultora en la Sa-
bana de Bogotá. Entre sus funciones, 
además de supervisar el trabajo de 
la ‘servidumbre’, encargarse de todos 
los suministros, pagar los servicios y 

hasta velar porque los zapatos de los 
patrones estuvieran siempre limpios y 
ordenados, tenía a su cargo el mante-
nimiento del jardín. Mi amigo lo ha-
cía muy bien, por lo cual gozaba de 
un buen salario y cierto estatus que le 
permitía, por ejemplo, desplazarse en 
la camioneta Mercedes Benz de pro-
piedad de los señores.

Todos los comienzos de año vienen 
acompañados de buenos propósitos; 
cosas que queremos hacer o dejar de 
hacer, planes, objetivos y metas de 
diversa índole. Entre los míos incluí 
preocuparme un poco más por las 
plantas de la casa. Imposible que se 
cumpla en mi caso - pensé - el sabio 
adagio de que “en casa de herrero, 
azadón de palo”.

Con la llegada de dos hermosas 
gardenias, encargadas por mi esposa 
al jardinero de su confianza, se presen-
tó la ocasión de poner en práctica mis 
ya un poco oxidados conocimientos 
sobre floricultura. Las gardenias llega-
ron para reemplazar un par de pinos 
que se habían plagado de cochinillas, 
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y no había sido posible sacarlos ade-
lante, a pesar de mi recomendación de 
lavarlos con agua jabonosa, y varias 
aplicaciones de insecticidas ecológicos. 

Las gardenias arrancaron ‘divi-
namente’; estaban verdes y vigorosas, 
casi que se veían crecer, hasta que 
aparecieron unos áfidos o pulgones 
negros en las hojas nuevas. Aplican-
do las teorías de manejo de plagas, 
y, dada la baja incidencia de los in-
sectos, recomendé no hacer nada más 
que limpiar las hojas con agua jabo-
nosa (la vieja fórmula del jabón Coco). 
Mi esposa siguió el consejo durante 
algunos días, sin resultados muy ha-
lagadores. Cada vez veía más ‘bichos 
negritos’ que se le estaban comiendo 
las gardenias. Ante la presión, opté 
por recurrir a las aplicaciones de ex-
tracto de ajo – ají, sin resultados posi-
tivos aparentes (los pulgones parecía 
que hacían gárgaras con la pócima 
ecológica). Decidí optar entonces por 
aplicaciones de extracto de neem, las 
cuales tampoco funcionaron. Final-
mente, antes de aceptar la derrota, 

recurrí a la mezcla del insecticida a 
base de neem con otro insecticida de 
síntesis química, de baja toxicidad 
(omito el nombre para evitar indispo-
ner a algún patrocinador de la revis-
ta). Tuve especial cuidado de hacer las 
aplicaciones con todas las normas de 
prevención, como uso de guantes, ta-
pabocas, y hasta triple lavado de los 
recipientes. Tampoco funcionó y tuve 
que aceptar humildemente que había 
que llamar al jardinero de cabecera.

El hombre llegó, revisó las matas 
y conceptuó que se trataba de ‘piojos’. 
Sacó un frasquito con una mezcla de 
insecticida que traía preparada (nue-
vamente me reservo el nombre del 
producto), y procedió a ‘fumigar’ las 
gardenias – yo las había ‘asperjado’ 
-, obviamente, sin guantes ni tapabo-
cas, ni mayores consideraciones de se-
guridad. Yo lo observé a prudente dis-
tancia y le comenté que tenía alguna 
experiencia en manejo de plantas or-
namentales, pero que estaba conven-
cido que el conocimiento empírico es 
tan importante como el de un profe-

sional. Quedamos convencidos de que 
el producto aplicado iba a aniquilar 
la plaga, pero, al otro día, - ¡oh sor-
presa! – comenzamos a ver que mu-
chas hojas empezaron a secarse. Con 
cierto dejo de suficiencia dictaminé 
que se había presentado una fitotoxi-
cidad por el insecticida aplicado. No 
puedo negar que sentí un fresco al ver 
mi autoestima de agrónomo un poco 
menos lacerada.

La verdad es que las gardenias 
quedaron muy apaleadas, y no pa-
recía que se pudieran recuperar. Es-
pero que no mueran para que no se 
cumpla la triste sentencia de la can-
ción “Dos Gardenias para Ti”, inter-
pretada, entre otros, por el inmortal 
Daniel Santos: “pero si un atardecer 
las gardenias de mi amor se mue-
ren, es porque han adivinado que tu 
amor se ha terminado, porque existe 
otro querer”. Pese a todas las dificul-
tades y gracias a la magia de la natu-
raleza, ya una de las dos floreció, y la 
otra está en camino de obsequiarnos 
con otro bello regalo. 

Fuente: www.accuweather.com

Pronóstico del tiempo del 28 de noviembre al 11 de diciembre en Quito
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namente’; estaban verdes y vigorosas, 
casi que se veían crecer, hasta que 
aparecieron unos áfidos o pulgones 
negros en las hojas nuevas. Aplican-
do las teorías de manejo de plagas, 
y, dada la baja incidencia de los in-
sectos, recomendé no hacer nada más 
que limpiar las hojas con agua jabo-
nosa (la vieja fórmula del jabón Coco). 
Mi esposa siguió el consejo durante 
algunos días, sin resultados muy ha-
lagadores. Cada vez veía más ‘bichos 
negritos’ que se le estaban comiendo 
las gardenias. Ante la presión, opté 
por recurrir a las aplicaciones de ex-
tracto de ajo – ají, sin resultados posi-
tivos aparentes (los pulgones parecía 
que hacían gárgaras con la pócima 
ecológica). Decidí optar entonces por 
aplicaciones de extracto de neem, las 
cuales tampoco funcionaron. Final-
mente, antes de aceptar la derrota, 

recurrí a la mezcla del insecticida a 
base de neem con otro insecticida de 
síntesis química, de baja toxicidad 
(omito el nombre para evitar indispo-
ner a algún patrocinador de la revis-
ta). Tuve especial cuidado de hacer las 
aplicaciones con todas las normas de 
prevención, como uso de guantes, ta-
pabocas, y hasta triple lavado de los 
recipientes. Tampoco funcionó y tuve 
que aceptar humildemente que había 
que llamar al jardinero de cabecera.

El hombre llegó, revisó las matas 
y conceptuó que se trataba de ‘piojos’. 
Sacó un frasquito con una mezcla de 
insecticida que traía preparada (nue-
vamente me reservo el nombre del 
producto), y procedió a ‘fumigar’ las 
gardenias – yo las había ‘asperjado’ 
-, obviamente, sin guantes ni tapabo-
cas, ni mayores consideraciones de se-
guridad. Yo lo observé a prudente dis-
tancia y le comenté que tenía alguna 
experiencia en manejo de plantas or-
namentales, pero que estaba conven-
cido que el conocimiento empírico es 
tan importante como el de un profe-

sional. Quedamos convencidos de que 
el producto aplicado iba a aniquilar 
la plaga, pero, al otro día, - ¡oh sor-
presa! – comenzamos a ver que mu-
chas hojas empezaron a secarse. Con 
cierto dejo de suficiencia dictaminé 
que se había presentado una fitotoxi-
cidad por el insecticida aplicado. No 
puedo negar que sentí un fresco al ver 
mi autoestima de agrónomo un poco 
menos lacerada.

La verdad es que las gardenias 
quedaron muy apaleadas, y no pa-
recía que se pudieran recuperar. Es-
pero que no mueran para que no se 
cumpla la triste sentencia de la can-
ción “Dos Gardenias para Ti”, inter-
pretada, entre otros, por el inmortal 
Daniel Santos: “pero si un atardecer 
las gardenias de mi amor se mue-
ren, es porque han adivinado que tu 
amor se ha terminado, porque existe 
otro querer”. Pese a todas las dificul-
tades y gracias a la magia de la natu-
raleza, ya una de las dos floreció, y la 
otra está en camino de obsequiarnos 
con otro bello regalo. 

ARTÍCULO TÉCNICO

Innovación:
una decisión llena de 
oportunidades para la floricultura

Esp. Gerencia Financiera. 
Msc. Bussines innovation

I.A. JUAN PAULO 
ÁVILA ACUÑA. 

Salvo algunas excepciones, 
en la gran mayoría de los 
sectores se ha logrado con-
cluir que una empresa que 
no innova, se arriesga a per-

der paulatinamente participación de 
mercado e incluso a desaparecer, dado 
que, ciertamente, muchos de sus com-
petidores están lanzando constante-
mente nuevos productos o servicios, 
así como realizando innovaciones en 
su modelo de negocio, con el objetivo 
de mantener o incrementar su compe-
titividad en un entorno cambiante y 

con un dinamismo cada vez mayor. 
(Formichella, 2005).  Este es el campo 
de juego en cual se mueven las empre-
sas floricultoras, quienes a diario se 
enfrentan a nuevos desafíos internos, 
de contexto local y global.  La manera 
en que las compañías afronten estos 
desafíos, convirtiéndolos en oportu-
nidades, determinará en gran medida 
su perdurabilidad y sostenibilidad en 
el tiempo.

Morris (2009) en su estudio, ana-
lizó cuáles son los factores que hacen 
que algunas compañías sean exitosas 
y otras no, así como también qué hace 
que algunas empresas de un sector de 
la economía en particular sobrevivan 
y otras no lo logren.  El autor determi-
nó que este éxito y sobrevivencia, de-
pende de numerosos factores, pero es-
pecialmente se destaca la capacidad 
de adaptarse a los cambios del entor-
no de manera rápida y, en lo posible, 
de anticiparse a los mismos.  En con-
cordancia, Sosna et al. (2009) afirma-
ron que las empresas deben actualizar 
e innovar en su modelo de negocio, 
como parte de la evolución que deben 

tener las compañías, como estrate-
gia para adaptarse a los cambios del 
entorno, e incluso para anticiparse a 
los mismos.   ¿En su empresa se tiene 
explícitamente definido el modelo de 
negocio? Probablemente su respuesta 
haya sido no.   Esta situación merece 
una solución pronta y esto se puede 
lograr mediante una metodología re-
lativamente sencilla, la cual entrega-
rá un insumo valioso para emprender 
la travesía hacia la innovación.

En el camino para alcanzar una 
mayor competitividad se encuentra 
la innovación, como una herramienta 
base, para que las empresas y los países 
sean cada vez más competitivos, efi-
cientes y productivos (BID, 2010).  En 
este mismo sentido, Muñoz y Boada 
(2013) relacionan la competitividad 
con la innovación al interior de las 
organizaciones y mencionan cómo la 
innovación debe ser un proceso cons-
tante, si estas quieren mantenerse vi-
gentes en su mercado. Luego de iniciar 
un proceso innovador estructurado al 
interior de las empresas, van a ser mu-
chas más las razones para continuar 

INNOVACIÓN:UNA DECISIÓN LLENA DE OPORTUNIDADES

www.metroflorcolombia.com • Edición Promocional Revista Metroflor Ecuador  39

https://www.metroflorcolombia.com/innovacion-una-decision-llena-de-oportunidades-para-la-floricultura/investigacion@propagarplantas.com
https://www.metroflorcolombia.com/innovacion-una-decision-llena-de-oportunidades-para-la-floricultura/investigacion@propagarplantas.com


que para desistir. Se entrará en un 
circulo virtuoso, en el cual se produce 
nuevo conocimiento, se implementan 
nuevos procesos, se lanzan nuevos pro-
ductos, la eficiencia en el uso de los 
recursos involucrados se incrementa, 
las utilidades derivadas de estas in-
novaciones empiezan a figurar en los 
estados de resultados y, por último, se 
crean nuevas oportunidades que re-
quieren más innovaciones.

 
En el proceso de transformar una 

empresa y llevarla por el camino de 
la innovación, se debe tener en cuenta 
que esta es una tarea larga y costosa y 
que, en el mejor de los escenarios, surti-
rá sus primeros resultados en el media-
no plazo, es decir, de tres a cinco años 
después de iniciada la transformación 
al interior de la organización.   En la 
mayoría de los casos, la trasformación 
de una empresa tradicional y estática 
en una compañía innovadora y diná-
mica, involucrará un giro en la forma 
de pensar y actuar de toda la estruc-
tura de la organización, así como una 
intervención fuerte en su cultura y to-
dos los aspectos que la definen (Ponti, 
2009).  En este aspecto, la renovación 
generacional, como la que paulatina-
mente se está dando en la industria 
floricultora, juega un rol importante, 
pues son las nuevas generaciones las 
que con mayor velocidad e ímpetu in-
corporan a las organizaciones nuevas 
tecnologías, rompen paradigmas y, en 
general, logran gestionar el cambio de 
una manera más natural.

Ya iniciado un proceso para imple-
mentar la innovación dentro de una 
organización, surge la siguiente pre-
gunta: ¿cuándo este proceso ya está 
implementado? De acuerdo con Ponti 
(2009) la innovación no puede darse 
por implementada sin los resultados 
positivos que se deriven de la misma. 
Se entiende por resultados positivos 
aquellos que permitan aumentar la 
competitividad y la perdurabilidad 
de la empresa.

Muchas organizaciones inician la 
implementación de modelos de inno-
vación creyendo que se está iniciando 
una aventura. Esta es una concepción 
equivocada, ya que desde el principio 
se debe tener claro el rumbo de este 

trabajo. Este rumbo debe apuntar 
claramente a los objetivos estratégi-
cos de la empresa, los cuales deben 
haberse definido previamente en se-
siones de planeación estratégica o 
bajo metodologías similares (Ponti, 
2009).   Tanto o más importante que 
tener claros los objetivos estratégicos 
previamente, es conocer la misión y 
la visión de la organización.   Espe-
cialmente de la visión, se puede defi-
nir con exactitud la orientación que 
debe tomar el proceso de innovación, 
ya que esta es la conceptualización de 
hacia dónde se debe llevar la compa-
ñía, (Ponti, 2009).   Muñoz y Boada 
(2013) afirman que la innovación que 
no se encuentra alineada con los ob-
jetivos estratégicos de la empresa no 
es útil para la misma. En este mismo 
artículo, los autores, exponen que la 
innovación debe además estar sopor-
tada en unas fuertes bases de creativi-
dad, tener un conocimiento profundo 
de la organización, de toda su estrate-
gia y de su modelo de negocio.

De acuerdo con la OCDE (2005), 
la innovación es la implementación 
de una novedad o mejora (tecnoló-
gica o no tecnológica) en productos 
(bienes o servicios), procesos, formas 
de mercadeo o formas de organizarse. 
Es la aplicación de ideas, conocimien-

tos o prácticas novedosas para ese 
contexto particular, con el objetivo de 
crear cambios positivos que permitan 
satisfacer necesidades, enfrentar de-
safíos o aprovechar oportunidades. Se 
trata, pues, de novedades y cambios 
útiles que bien pueden ser de carácter 
sustantivo (un gran cambio o mejora) 
o bien de tipo acumulativo (pequeños 
cambios que en su conjunto resulten 
en una mejora significativa).

En América latina el cambio tec-
nológico es exógeno y la capacidad 
para incorporarlo está poco desarro-
llada; los procesos de innovación son 
informales, episódicos y asistemáticos; 
predominan las innovaciones adapta-
tivas e incrementales, y son escasas las 
actividades de investigación y desarro-
llo. Así mismo, son bajas las capacida-
des de engranaje tecnológico entre las 
empresas pertenecientes a una cadena 
productiva (Malaver y Vargas, 2004). 
Se ha determinado que en los países 
andinos, el papel de la tecnología y 
la innovación no es estratégico sino 
funcional.  El perfil tecnológico de las 
empresas obstaculiza desarrollar ca-
pacidades de innovación avanzadas; 
los empresarios y los usuarios son ac-
tores clave de los procesos de innova-
ción.   Los aprendizajes tecnológicos 
generados por las innovaciones son 
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claros, pero sus efectos no son compe-
titivos (Malaver et al., 2004).  Y aunque 
la floricultura en la región andina es 
reconocida por sus grandes avances 
y desarrollos propios a nivel tecnoló-
gico y se destaca entre otros sistemas 
de producción agrícola, la realidad es 
que el mundo avanza más rápido, que 
el planeta está en riesgo por el uso no 
sostenible de sus recursos y que el mer-
cado cada vez más sofisticado presio-
na y valora los productos derivados de 
procesos responsables con la sociedad 
y el ambiente.

Existe consenso sobre la importan-
cia crítica de la innovación para en-
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frentar los desafíos de la humanidad, 
incluido el de mejorar la competitivi-
dad, la sostenibilidad y la equidad en 
la agricultura (ICA, 2014). La innova-
ción en agricultura ha permitido a la 
creciente población del mundo sosla-
yar hambrunas masivas, mediante el 
incremento de la producción agrícola 
y, en consecuencia, de la disponibili-
dad de alimentos, y de la mejora de 
los ingresos de los productores agrí-
colas, que conllevan la reducción del 
hambre y de la pobreza. Para enfren-
tar los desafíos globales, el nexo entre 
el acrecentamiento de la productivi-
dad de la agricultura, la conservación 
de la base de los recursos naturales y 

la innovación en agricultura parece 
obvio (Sonnino y Ruane, 2010).

Modelo de negocio y diseño 
del modelo de negocio

La principal función de un modelo 
de negocio, es representar un negocio 
de una manera simple, desde el con-
junto de variables que tienen un pro-
pósito útil.   Permite la expresión de 
la idea de negocio en términos más 
formales.   Cada una de estas varia-
bles identifica las facetas centrales 
del negocio, las cuales son las que le 
permiten a la organización la genera-
ción de ingresos (Washintong, 2005).   
El levantamiento del modelo de nego-
cio, es entonces, uno de los primeros 
pasos para la implementación de un 
proceso de innovación al interior de 
una compañía.   Posteriormente se 
tendrán que identificar las tenden-
cias a nivel global que darán sentido 
a los vectores de innovación, así como 
también conocer los direccionadores 
estratégicos particulares para cada 
organización, los cuales servirán de 
puente entre la estrategia y la inno-
vación.  La buena noticia es que el ta-
maño de la compañía no es el factor 
más determinante en el momento de 
dar el viraje para convertirse en una 
compañía innovadora. Pequeñas, me-
dianas y grandes empresas pueden 
iniciar este proceso, que obviamente 
requiere inversión, pero que también 
en el mediano plazo será responsable 
de la sostenibilidad y perdurabilidad 
de la empresa. 
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Hormigas y plantas: 
una sólida y centenaria 
sociedad 

INTRODUCCIÓN 

Definitivamente, las hormi-
gas (Hymenoptera: Formici-
dae) constituyen un mun-
do aparte. Están ubicadas 
dentro y fuera del suelo, lo-

calizadas sobre o dentro de los árbo-
les; aprovechan nidos abandonados 
de avispas, acompañan a los humanos 
en sus residencias. En síntesis, donde 
esté habitando cualquier ser vivo, ahí 
están ellas.

En términos generales, se consi-
deran grandes aliadas de los empre-
sarios agrarios, debido a los servicios 
prestados en los sistemas de produc-
ción como agentes carnívoros o de-
predadores de otros artrópodos. Se les 
atribuye además la función de polini-
zación, aunque sin la especialización 
de sus parientes, las abejas (Hymenop-
tera: Apidae), consagradas a este no-
ble, importante y necesario oficio.

Sin embargo, en su trabajo diver-
sificado en los ecosistemas, les queda 
tiempo útil para desempeñar tareas 
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no tan admiradas y aprobadas por 
los agricultores y reforestadores, re-
presentadas en la destrucción del fo-
llaje y de estructuras reproductivas de 
las plantas cultivadas, labor especia-
lizada desempeñada por las hormigas 
arrieras o cortadoras (Hymenoptera: 
Attini), o mediante la asociación con 
insectos chupadores de savia (Hemip-
tera). De ellos obtienen las sustancias 
azucaradas y ofrecen a cambio pro-
tección de sus enemigos naturales, 
transporte de sus crías o contribución 
al ocultamiento de sus colonias loca-
lizadas en el sistema radicular, en los 
troncos o ramas de los vegetales elegi-
dos como huéspedes de fitófagos.

Por último y para destacar, hay 
otra sociedad de vieja data descubierta 
por los investigadores. Se relaciona con 
las plantas capaces de secretar sustan-
cias alimenticias y atractivas para las 
hormigas, localizadas en estructuras 
especializadas y localizadas en las ho-
jas, botones florales y otros sitios. Por 
esta razón, hay en la naturaleza mu-
chos cultivos (Familia Passifloraceae, por 
ejemplo), permanentemente asociados 
con hormigas de diversas especies, es-
pecialmente en las estructuras florales.

A continuación se hará una revi-
sión de literatura con el fin de des-
tacar esta interesante sociedad cen-
tenaria entre algunos vegetales y las 
hormigas, desconocidas por muchos 
humanos, quienes lógicamente no en-
tienden que al practicar las quemas y 
las deforestaciones de inmensos terri-
torios se interrumpen estas cadenas 
de dependencia y al final podrían dis-
minuir o desaparecer las poblaciones 
de las hormigas, que son los seres me-
nos visibles en los ecosistemas. 

1. La interacción entre
plantas y hormigas

“En la coevolución de las flores y 
polinizadores (en su mayoría insec-
tos), la forma, el olor, el color y el 
valor nutritivo de las flores han evo-
lucionado paralelamente a poliniza-
dores específicos”.

“Las hormigas se suelen encargar 
de la polinización de flores con secre-
ciones dulces, como los cactus o incluso 

ciertos árboles. Por lo general, las ma-
riposas se sienten atraídas por las flo-
res que florecen a última hora del día o 
por la noche, en las que los tubos de las 
corolas son largos, con una fuerte fra-
gancia dulce. Son ejemplos el tabaco, 
la onagra y muchas plantas desérticas” 
(Arbo y Ferrucci, 2019).

Del Val y Dirzo (2004) se expre-
san en sentido similar, de la siguiente 
manera: “Los procesos que favorecie-
ron este mutualismo en el curso de 
la evolución de estos grupos de or-
ganismos constituyen un reto para 
el entendimiento de la selección na-
tural en acción. Se requieren nuevos 
estudios para afinar los detalles de 
cómo se mantiene a través del tiempo 
la relación mirmecófila entre plan-
tas y hormigas, así como cuáles son 
las condiciones que favorecieron la 
evolución de este tipo de interacción 
mutualista. Las perspectivas para el 
desarrollo de este campo en el marco 
de la ecología evolutiva son promiso-
rias y fascinantes, en particular en el 
contexto de la aplicación conceptual 
y técnica de disciplinas afines, inclu-
yendo la biología molecular, la bio-
geografía, la sistemática, la filogenia 
y la biología de la conservación. Los 
enfoques de estudios promisorios in-
cluyen tanto la práctica de la historia 
natural (quehacer que dio origen a 
este campo), como las observaciones 

y la manipulación experimental, así 
como la modelación matemática”.

Según Holdöbler y Wilson (1996), 
“en la pluviselva amazónica del Brasil, 
el peso seco de todas las hormigas es 
aproximadamente cuatro veces el de 
todos los vertebrados terrestres juntos 
(mamíferos, aves, reptiles y anfibios)”. 

Con respecto a las asociaciones es-
tablecidas entre vegetales y hormigas, 
estos dos autores mencionados con-
ceptúan lo siguiente: “Entre los miles 
de especies de hormigas y plantas que 
vivían juntas se moldearon complejas 
simbiosis. Las simbiosis mutualistas, 
en las que ambos consortes se benefi-
cian, son de un interés general mucho 
mayor. Las hormigas utilizan como 
lugares de anidación cavidades que las 
plantas proporcionan, así como néctar 
y corpúsculos nutritivos como comida. 
A cambio, protegen de los herbívoros a 
las plantas patrón, transportan semi-
llas, y, plantan sus raíces con suelo y 
nutrientes. Los pactos de mutualismo 
han producido algunas de las tenden-
cias más extrañas y complicadas que 
se encuentran en la naturaleza”.

•	 Nectarios 

“Los nectarios son glándulas que 
secretan una solución azucarada lla-
mada néctar que atrae insectos, pá-

  Figura 1. Nectarios (pequeñas verrugas) sobre los sépalos de los botones florales del maracuyá (P. 
edulis F. flavicarpa)
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Hormigas y plantas: 
una sólida y centenaria 
sociedad 

INTRODUCCIÓN 

Definitivamente, las hormi-
gas (Hymenoptera: Formici-
dae) constituyen un mun-
do aparte. Están ubicadas 
dentro y fuera del suelo, lo-

calizadas sobre o dentro de los árbo-
les; aprovechan nidos abandonados 
de avispas, acompañan a los humanos 
en sus residencias. En síntesis, donde 
esté habitando cualquier ser vivo, ahí 
están ellas.

En términos generales, se consi-
deran grandes aliadas de los empre-
sarios agrarios, debido a los servicios 
prestados en los sistemas de produc-
ción como agentes carnívoros o de-
predadores de otros artrópodos. Se les 
atribuye además la función de polini-
zación, aunque sin la especialización 
de sus parientes, las abejas (Hymenop-
tera: Apidae), consagradas a este no-
ble, importante y necesario oficio.

Sin embargo, en su trabajo diver-
sificado en los ecosistemas, les queda 
tiempo útil para desempeñar tareas 
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no tan admiradas y aprobadas por 
los agricultores y reforestadores, re-
presentadas en la destrucción del fo-
llaje y de estructuras reproductivas de 
las plantas cultivadas, labor especia-
lizada desempeñada por las hormigas 
arrieras o cortadoras (Hymenoptera: 
Attini), o mediante la asociación con 
insectos chupadores de savia (Hemip-
tera). De ellos obtienen las sustancias 
azucaradas y ofrecen a cambio pro-
tección de sus enemigos naturales, 
transporte de sus crías o contribución 
al ocultamiento de sus colonias loca-
lizadas en el sistema radicular, en los 
troncos o ramas de los vegetales elegi-
dos como huéspedes de fitófagos.

Por último y para destacar, hay 
otra sociedad de vieja data descubierta 
por los investigadores. Se relaciona con 
las plantas capaces de secretar sustan-
cias alimenticias y atractivas para las 
hormigas, localizadas en estructuras 
especializadas y localizadas en las ho-
jas, botones florales y otros sitios. Por 
esta razón, hay en la naturaleza mu-
chos cultivos (Familia Passifloraceae, por 
ejemplo), permanentemente asociados 
con hormigas de diversas especies, es-
pecialmente en las estructuras florales.

A continuación se hará una revi-
sión de literatura con el fin de des-
tacar esta interesante sociedad cen-
tenaria entre algunos vegetales y las 
hormigas, desconocidas por muchos 
humanos, quienes lógicamente no en-
tienden que al practicar las quemas y 
las deforestaciones de inmensos terri-
torios se interrumpen estas cadenas 
de dependencia y al final podrían dis-
minuir o desaparecer las poblaciones 
de las hormigas, que son los seres me-
nos visibles en los ecosistemas. 

1. La interacción entre
plantas y hormigas

“En la coevolución de las flores y 
polinizadores (en su mayoría insec-
tos), la forma, el olor, el color y el 
valor nutritivo de las flores han evo-
lucionado paralelamente a poliniza-
dores específicos”.

“Las hormigas se suelen encargar 
de la polinización de flores con secre-
ciones dulces, como los cactus o incluso 

ciertos árboles. Por lo general, las ma-
riposas se sienten atraídas por las flo-
res que florecen a última hora del día o 
por la noche, en las que los tubos de las 
corolas son largos, con una fuerte fra-
gancia dulce. Son ejemplos el tabaco, 
la onagra y muchas plantas desérticas” 
(Arbo y Ferrucci, 2019).

Del Val y Dirzo (2004) se expre-
san en sentido similar, de la siguiente 
manera: “Los procesos que favorecie-
ron este mutualismo en el curso de 
la evolución de estos grupos de or-
ganismos constituyen un reto para 
el entendimiento de la selección na-
tural en acción. Se requieren nuevos 
estudios para afinar los detalles de 
cómo se mantiene a través del tiempo 
la relación mirmecófila entre plan-
tas y hormigas, así como cuáles son 
las condiciones que favorecieron la 
evolución de este tipo de interacción 
mutualista. Las perspectivas para el 
desarrollo de este campo en el marco 
de la ecología evolutiva son promiso-
rias y fascinantes, en particular en el 
contexto de la aplicación conceptual 
y técnica de disciplinas afines, inclu-
yendo la biología molecular, la bio-
geografía, la sistemática, la filogenia 
y la biología de la conservación. Los 
enfoques de estudios promisorios in-
cluyen tanto la práctica de la historia 
natural (quehacer que dio origen a 
este campo), como las observaciones 

y la manipulación experimental, así 
como la modelación matemática”.

Según Holdöbler y Wilson (1996), 
“en la pluviselva amazónica del Brasil, 
el peso seco de todas las hormigas es 
aproximadamente cuatro veces el de 
todos los vertebrados terrestres juntos 
(mamíferos, aves, reptiles y anfibios)”. 

Con respecto a las asociaciones es-
tablecidas entre vegetales y hormigas, 
estos dos autores mencionados con-
ceptúan lo siguiente: “Entre los miles 
de especies de hormigas y plantas que 
vivían juntas se moldearon complejas 
simbiosis. Las simbiosis mutualistas, 
en las que ambos consortes se benefi-
cian, son de un interés general mucho 
mayor. Las hormigas utilizan como 
lugares de anidación cavidades que las 
plantas proporcionan, así como néctar 
y corpúsculos nutritivos como comida. 
A cambio, protegen de los herbívoros a 
las plantas patrón, transportan semi-
llas, y, plantan sus raíces con suelo y 
nutrientes. Los pactos de mutualismo 
han producido algunas de las tenden-
cias más extrañas y complicadas que 
se encuentran en la naturaleza”.

•	 Nectarios 

“Los nectarios son glándulas que 
secretan una solución azucarada lla-
mada néctar que atrae insectos, pá-

  Figura 1. Nectarios (pequeñas verrugas) sobre los sépalos de los botones florales del maracuyá (P. 
edulis F. flavicarpa)
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jaros y otros animales. Los azúcares 
más comunes son sucrosa, glucosa y 
fructosa, pero otros azúcares simples 
y polisacáridos como maltosa y melo-
biosa también son frecuentes. El néc-
tar puede tener aminoácidos y otros 
ácidos, así como otros compuestos 
orgánicos. Se clasifican en no estruc-
turales, cuando el néctar es secreta-
do por un tejido sin caracteres dife-
renciales (Cattleya) y estructurales, 
cuando hay un tejido nectarífero con 
características propias, que puede ser 
epidermis o parénquima modificado” 
(Arbo y Ferrucci, 2019).

“Los nectarios se subdividen según 
su posición en la planta en: a) Extra-
florales: Pueden estar en el margen de 
las hojas (Prunus); en las estípulas, 
Vicia fava; sobre la vena media como 
en Ipomoea (Convolvulaceae), Tali-
pariti (Malvaceae), Byttneria (Stercu-
liaceae), o en los tallos florales como 
en Helicteres (Sterculiaceae). Estos 
nectarios a menudo atraen animales 
que defienden la planta. Por ejemplo, 
los nectarios de Costus atraen hormi-

gas que consumen néctar y defienden 
la planta de insectos herbívoros. Las 
plantas de Costus sin hormigas son rá-
pidamente devastadas por larvas de 
moscas, y producen solo un tercio de 
las semillas que las plantas protegidas 
por hormigas”.

“En las Turneraceae los nectarios 
extraflorales que están ubicados en la 
unión del pecíolo y la lámina atraen 
hormigas que dispersan las semillas. 
Los nectarios están inervados por un 
hacecillo vascular, y el tejido nectarí-
fero es la epidermis pluriestratificada 
(Arbo y Ferrucci, 2019).

“Los nectarios frecuentemente se 
encuentran en las flores (nectarios 
florales) o a veces en otras partes de la 
planta (nectarios extraflorales). Los 
nectarios extraflorales se ubican en 
otros órganos como hojas, estípulas y 
tallos. Pueden consistir en pelos glan-
dulares o directamente glándulas. 
Por ejemplo, en el pecíolo de Croton 
sp. (Euphorbiaceae); Passiflora coerulea 
(Passifloraceae), en las estípulas Vicia 
sp. (Fabaceae). En especies de Senna, 

los nectarios se ubican en diferentes 
partes de la hoja y tanto su distribu-
ción, su forma, su color, su frecuencia 
son caracteres taxonómicos” (Anóni-
mo, S. f).  

Las principales diferencias entre 
hidátodos y nectarios son: 

• En los hidátodos la principal fuente 
de solutos es la corriente de transpi-
ración (secretan gotas de agua). 

• El tejido vascular fundamental es el 
xilema. 

• En los nectarios la principal fuente 
de azúcares es la corriente de asimi-
lados (secretan sustancias azucara-
das). 

• El tejido vascular fundamental es el 
floema. Los azúcares más frecuentes 
en el néctar son sacarosa, glucosa y 
fructosa.

De acuerdo con García (Sf), “Los 
nectarios son tejidos especializados en 
la producción de néctar, el cual es un 
líquido azucarado procedente del floe-
ma. Sirve para atraer y recompensar 
a los seres polinizadores. Pueden ser 
florales o extraflorales (Localizados en 
partes vegetativas de la planta), consi-
derándose estos últimos, como los más 
primitivos. Los florales se dividen en:

• Perigonales: Se localizan sobre el 
perianto.
• Talámicos: Sobre el tálamo o 
receptáculo.
• Estaminales: En estambres.
• Ováricos: En la pared de este órgano.
• Estilares: Sobre el estilo.

“Los extraflorales pueden apare-
cer en el pecíolo de las plantas del 
género Passiflora, en las estípulas (gé-
nero Vicia), o en dientes de las hojas 
como en Prunus sp”.

“La importancia de estas estruc-
turas especializadas de los vegetales 
ha sido objeto de muchas investiga-
ciones en el mundo, ya que se con-
figura una actividad de mutualismo 
entre muchos invertebrados (artró-
podos) y los vegetales”. 

A propósito de este comentario, 
González (2011) argumenta lo si-
guiente:

  Figura 2. Nectarios en los sépalos de flor de maracuyá (pequeñas verrugas alineadas, verticales).

  Figura 3. Nectarios en botones florales (Izquierda) y pecíolo de planta de maracuyá (derecha).

“Las plantas presentan relaciones 
mutualísticas con insectos a cambio 
del control de sus herbívoros u hongos 
patógenos; por medio de los domacios 
les ofrecen albergue y mediante la se-
creción de néctar de nectarios extra-
florales les brindan alimento”.

De acuerdo con Freire (2004) los 
nectarios: “son estructuras especia-
lizadas en producir néctar. Los nec-
tarios presentes en estructuras no 
florales se conocen como nectarios 
extra-florales y generalmente se dis-
ponen en la base o en el ápice de los 
pecíolos y/o pedicelos (e.g. hojas de la 
granadilla -Passiflora quadrangularis 
L., Passifloraceae). También pueden 
estar presentes en la base de las hojas 
(e.g. en las hojas del capulí - Prunus 
serotina Ehrh. subsp. capuli (Cav.) Mc-
Vaugh, Rosaceae). Nectarios florales 
son aquellos dispuestos en las flores y 
generalmente se ubican en la base del 
ovario o entre los estambres” (Figuras 
4 a, 4 b y 5).

Entre las pasifloráceas cultivadas 
en Colombia se destacan las siguien-
tes especies: P. quadrangularis (Badea, 
con los frutos más grandes y pesados 
de todas las especies), P. edulis F. flavi-
carpa (Maracuyá), P. maliformis (Gra-
nadilla de piedra o cholupa) reco-
mendadas para las tierras calientes. 
P. ligularis (Granadilla) y P.  edulis F. 
edulis (Gulupa), estas dos últimas cul-
tivadas en clima frío.

1.1 Caso  1. Plantas de la familia Pas-
sifloraceae y género Passiflora

Según Freire (2004), “la familia 
se caracteriza por presentar plantas 
trepadoras provistas de tendrilos (que 
son inflorescencias modificadas). Sin 
embargo, algunos géneros pueden ser 
arbóreos, y las plantas, en especial las 
semillas, pueden presentar compues-
tos de cianuro. Las hojas son alternas 
y espiraladas, enteras o palmatilobu-
ladas, y las láminas pueden ser total-
mente lisas o con manchas dispuestas 
como en hileras semejando la dispo-
sición de huevos de las mariposas del 
género Heliconia. Muchas especies de 
estas mariposas depositan efectiva-
mente sus huevos en las hojas de las 
pasifloras y las larvas se alimentan de 
la planta. Los pecíolos generalmente 

presentan nectarios extraflorales y 
en las axilas de las hojas se disponen 
tendrilos, que le ayudan a la plan-
ta a trepar. Las estípulas pueden ser 
pequeñas o ausentes. Las flores son 
típicamente solitarias, muy vistosas 
y cubiertas por 3 brácteas bastante 
visibles, o pueden estar dispuestas en 
racimos. El cáliz consiste generalmen-
te de 5 sépalos basalmente connados 
formando un hipantio que puede ser 
o bastante alargado o corto; los péta-
los son generalmente en número de 5 
también y son libres y dispuestos en la 
parte terminal del hipantio calicino, 
en donde también se encuentra una 

corona de apéndices lineares de ori-
gen petaloide. En la base del hipan-
tio se encuentra un nectario anular 
conocido como opérculo. El andro-
ceo tiene típicamente  5 estambres 
y las anteras son versátiles (es decir, 
que están unidas al filamento por la 
parte central de las mismas). El gi-
neceo consta de un ovario asentado 
sobre el androginóforo, que es una 
estructura formada por la unión de 
las bases de los estambres con la base 
estipitada del ovario. El ovario es tí-
picamente semiínfero, tricarpelado 
y unilocular con placentación parie-
tal. El estilo es trífido y los estigmas 

  Figura 4. A. Ectatomma en nectario del pecíolo   

  Figura 5. Apis mellifera y Xylocopa sp., atraídas por el néctar de la flor del maracuyá (P. edulis).

  Figura 4 B. Xylocopa sp explotando nectarios 
florales 
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jaros y otros animales. Los azúcares 
más comunes son sucrosa, glucosa y 
fructosa, pero otros azúcares simples 
y polisacáridos como maltosa y melo-
biosa también son frecuentes. El néc-
tar puede tener aminoácidos y otros 
ácidos, así como otros compuestos 
orgánicos. Se clasifican en no estruc-
turales, cuando el néctar es secreta-
do por un tejido sin caracteres dife-
renciales (Cattleya) y estructurales, 
cuando hay un tejido nectarífero con 
características propias, que puede ser 
epidermis o parénquima modificado” 
(Arbo y Ferrucci, 2019).

“Los nectarios se subdividen según 
su posición en la planta en: a) Extra-
florales: Pueden estar en el margen de 
las hojas (Prunus); en las estípulas, 
Vicia fava; sobre la vena media como 
en Ipomoea (Convolvulaceae), Tali-
pariti (Malvaceae), Byttneria (Stercu-
liaceae), o en los tallos florales como 
en Helicteres (Sterculiaceae). Estos 
nectarios a menudo atraen animales 
que defienden la planta. Por ejemplo, 
los nectarios de Costus atraen hormi-

gas que consumen néctar y defienden 
la planta de insectos herbívoros. Las 
plantas de Costus sin hormigas son rá-
pidamente devastadas por larvas de 
moscas, y producen solo un tercio de 
las semillas que las plantas protegidas 
por hormigas”.

“En las Turneraceae los nectarios 
extraflorales que están ubicados en la 
unión del pecíolo y la lámina atraen 
hormigas que dispersan las semillas. 
Los nectarios están inervados por un 
hacecillo vascular, y el tejido nectarí-
fero es la epidermis pluriestratificada 
(Arbo y Ferrucci, 2019).

“Los nectarios frecuentemente se 
encuentran en las flores (nectarios 
florales) o a veces en otras partes de la 
planta (nectarios extraflorales). Los 
nectarios extraflorales se ubican en 
otros órganos como hojas, estípulas y 
tallos. Pueden consistir en pelos glan-
dulares o directamente glándulas. 
Por ejemplo, en el pecíolo de Croton 
sp. (Euphorbiaceae); Passiflora coerulea 
(Passifloraceae), en las estípulas Vicia 
sp. (Fabaceae). En especies de Senna, 

los nectarios se ubican en diferentes 
partes de la hoja y tanto su distribu-
ción, su forma, su color, su frecuencia 
son caracteres taxonómicos” (Anóni-
mo, S. f).  

Las principales diferencias entre 
hidátodos y nectarios son: 

• En los hidátodos la principal fuente 
de solutos es la corriente de transpi-
ración (secretan gotas de agua). 

• El tejido vascular fundamental es el 
xilema. 

• En los nectarios la principal fuente 
de azúcares es la corriente de asimi-
lados (secretan sustancias azucara-
das). 

• El tejido vascular fundamental es el 
floema. Los azúcares más frecuentes 
en el néctar son sacarosa, glucosa y 
fructosa.

De acuerdo con García (Sf), “Los 
nectarios son tejidos especializados en 
la producción de néctar, el cual es un 
líquido azucarado procedente del floe-
ma. Sirve para atraer y recompensar 
a los seres polinizadores. Pueden ser 
florales o extraflorales (Localizados en 
partes vegetativas de la planta), consi-
derándose estos últimos, como los más 
primitivos. Los florales se dividen en:

• Perigonales: Se localizan sobre el 
perianto.
• Talámicos: Sobre el tálamo o 
receptáculo.
• Estaminales: En estambres.
• Ováricos: En la pared de este órgano.
• Estilares: Sobre el estilo.

“Los extraflorales pueden apare-
cer en el pecíolo de las plantas del 
género Passiflora, en las estípulas (gé-
nero Vicia), o en dientes de las hojas 
como en Prunus sp”.

“La importancia de estas estruc-
turas especializadas de los vegetales 
ha sido objeto de muchas investiga-
ciones en el mundo, ya que se con-
figura una actividad de mutualismo 
entre muchos invertebrados (artró-
podos) y los vegetales”. 

A propósito de este comentario, 
González (2011) argumenta lo si-
guiente:

  Figura 2. Nectarios en los sépalos de flor de maracuyá (pequeñas verrugas alineadas, verticales).

  Figura 3. Nectarios en botones florales (Izquierda) y pecíolo de planta de maracuyá (derecha).

“Las plantas presentan relaciones 
mutualísticas con insectos a cambio 
del control de sus herbívoros u hongos 
patógenos; por medio de los domacios 
les ofrecen albergue y mediante la se-
creción de néctar de nectarios extra-
florales les brindan alimento”.

De acuerdo con Freire (2004) los 
nectarios: “son estructuras especia-
lizadas en producir néctar. Los nec-
tarios presentes en estructuras no 
florales se conocen como nectarios 
extra-florales y generalmente se dis-
ponen en la base o en el ápice de los 
pecíolos y/o pedicelos (e.g. hojas de la 
granadilla -Passiflora quadrangularis 
L., Passifloraceae). También pueden 
estar presentes en la base de las hojas 
(e.g. en las hojas del capulí - Prunus 
serotina Ehrh. subsp. capuli (Cav.) Mc-
Vaugh, Rosaceae). Nectarios florales 
son aquellos dispuestos en las flores y 
generalmente se ubican en la base del 
ovario o entre los estambres” (Figuras 
4 a, 4 b y 5).

Entre las pasifloráceas cultivadas 
en Colombia se destacan las siguien-
tes especies: P. quadrangularis (Badea, 
con los frutos más grandes y pesados 
de todas las especies), P. edulis F. flavi-
carpa (Maracuyá), P. maliformis (Gra-
nadilla de piedra o cholupa) reco-
mendadas para las tierras calientes. 
P. ligularis (Granadilla) y P.  edulis F. 
edulis (Gulupa), estas dos últimas cul-
tivadas en clima frío.

1.1 Caso  1. Plantas de la familia Pas-
sifloraceae y género Passiflora

Según Freire (2004), “la familia 
se caracteriza por presentar plantas 
trepadoras provistas de tendrilos (que 
son inflorescencias modificadas). Sin 
embargo, algunos géneros pueden ser 
arbóreos, y las plantas, en especial las 
semillas, pueden presentar compues-
tos de cianuro. Las hojas son alternas 
y espiraladas, enteras o palmatilobu-
ladas, y las láminas pueden ser total-
mente lisas o con manchas dispuestas 
como en hileras semejando la dispo-
sición de huevos de las mariposas del 
género Heliconia. Muchas especies de 
estas mariposas depositan efectiva-
mente sus huevos en las hojas de las 
pasifloras y las larvas se alimentan de 
la planta. Los pecíolos generalmente 

presentan nectarios extraflorales y 
en las axilas de las hojas se disponen 
tendrilos, que le ayudan a la plan-
ta a trepar. Las estípulas pueden ser 
pequeñas o ausentes. Las flores son 
típicamente solitarias, muy vistosas 
y cubiertas por 3 brácteas bastante 
visibles, o pueden estar dispuestas en 
racimos. El cáliz consiste generalmen-
te de 5 sépalos basalmente connados 
formando un hipantio que puede ser 
o bastante alargado o corto; los péta-
los son generalmente en número de 5 
también y son libres y dispuestos en la 
parte terminal del hipantio calicino, 
en donde también se encuentra una 

corona de apéndices lineares de ori-
gen petaloide. En la base del hipan-
tio se encuentra un nectario anular 
conocido como opérculo. El andro-
ceo tiene típicamente  5 estambres 
y las anteras son versátiles (es decir, 
que están unidas al filamento por la 
parte central de las mismas). El gi-
neceo consta de un ovario asentado 
sobre el androginóforo, que es una 
estructura formada por la unión de 
las bases de los estambres con la base 
estipitada del ovario. El ovario es tí-
picamente semiínfero, tricarpelado 
y unilocular con placentación parie-
tal. El estilo es trífido y los estigmas 

  Figura 4. A. Ectatomma en nectario del pecíolo   

  Figura 5. Apis mellifera y Xylocopa sp., atraídas por el néctar de la flor del maracuyá (P. edulis).

  Figura 4 B. Xylocopa sp explotando nectarios 
florales 
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  Figura 6. Posturas de mariposas asociadas al maracuyá, Dione juno 
(Lepidoptera: Nymphalidae).

  Figura 8. Adultos del gusano negro de maracuyá, D. juno. Es el defoliador más agresivo

  Figura 7. Larvas gregarias de D. juno, iniciando el proceso de masticado 
de la lámina foliar 

son capitados. El fruto es una cápsu-
la o más frecuentemente una baya 
con numerosas semillas con funículo 
largo y con arilo dulce alrededor de 
ellas (e.g. en la granadilla –Passiflora 
quadrangularis). La polinización en la 
familia es principalmente por insec-
tos o por aves ya que la recompensa 
principal de la familia es el néctar, y 
la dispersión es también por aves”.

• Género Passiflora

“Las especies de la familia Passiflo-
raceae son plantas que varían desde 
grandes lianas en los techos de las sel-
vas, pasando por pequeñas enredade-
ras, árboles y arbustos; sin embargo, 
la gran mayoría de especies son enre-
daderas leñosas que alcanzan varios 

metros de largo. Pero ¿qué hace a una 
planta ser una pasiflora? Las pasiflo-
ras son plantas cuyas hojas crecen al-
ternándose en el tallo, cada hoja tiene 
un pequeño par de estípulas en la base 
de sus peciolos, sus hojas son muy va-
riables y, por lo general, poseen nec-
tarios tanto en el peciolo, como en la 
lámina foliar. Para las especies trepa-
doras cada nodo va acompañado de 
un zarcillo que sirve a la planta para 
trepar sobre otros árboles y sobre las 
rocas. Las pasifloras además de la 
belleza de sus flores son un grupo de 
plantas bastante interesante desde el 
punto de vista científico, ya que adap-
taciones como la variabilidad de sus 
hojas tanto entre especies como entre 
individuos de una misma especie y los 
nectarios foliares, imitando huevos de 

mariposa, muestran como las plantas 
y los insectos coevolucionan” (Bernal, 
2009) (Figura 1).

“Passiflora posee varias estrate-
gias de defensa, destacando las in-
novaciones morfológicas, como ser 
estructuras miméticas parecidas a los 
huevos de las mariposas de la Tribu 
Heliconiini: los nectarios extraflora-
les (NEF). Estos insectos realizan su 
ovoposición sólo en órganos jóvenes 
(hojas, principalmente) de Passiflora 
spp que no poseen huevos anteriores, 
por lo que la presencia de estas estruc-
turas miméticas desalienta las ovipos-
turas de las mariposas, evitando la 
extensa defoliación de las plantas por 
las orugas y obligando a estos insec-
tos a buscar otros lugares de puesta, 
es decir, otras plantas de pasionaria. 
Los NEF, además de ser una defensa 
biótica, son glándulas presentes en 
varios órganos vegetativos o repro-
ductivos no relacionados con la po-
linización y ofrecen néctar para las 
hormigas territoriales y agresivas, 
estableciendo relaciones mutualistas 
en la pasionaria, los NEF son lamidos 
asiduamente por hormigas de dis-
tintos taxones (Amela García et al., 
2008, citados por Mongiello, 2014). 
Los azúcares simples son predomi-
nantes en la composición del néctar, 
mientras se producen otros compues-
tos como metabolitos secundarios en 
menor concentración, aunque este 
hecho está mejor documentado en el 
néctar de los nectarios florales (Car-
doso Gustavson et al., 2013). En los 
NEF de pasionaria es dominante la 

sacarosa, pero además se encontraron 
fructosa, glucosa, sacarosa y catorce 
aminoácidos (Amela García et al., 
2008)”, citados por (Mongiello, 2014) 
(Figura 2, 3, 4 a, 4 b, 5, 6, 7 y 8).

En cultivo de P. edulis F. flavicarpa 
establecido en el bosque seco tropical 
del municipio de Santa Fe de Antio-
quia en el año de 2017 (Vereda El Tu-
nal), finca Los Ciruelos, se observaron 
hormigas de los géneros Camponotus y 
Ectatomma asociadas a los nectarios 
extraflorales localizados en el pecíolo 
y botón floral (Figuras 2,  3 y 4) 

1.2 Caso 2. Plantas de la familia Pas-
sifloraceae (=Turneraceae)  

• Género Turnera

“Plantas herbáceas, anuales o pe-
rennes, arbustivas o excepcionalmen-
te arbóreas, glabras o pubescentes, 
por lo general con pelos simples; hojas 
pecioladas, provistas o desprovistas 
de estípulas, láminas enteras a ase-
rradas, con frecuencia biglandulares 
en el envés hacia la base, o bien, a di-
ferentes alturas sobre el peciolo; flo-
res casi siempre solitarias y axilares, 
rara vez dispuestas en inflorescencias 
cimosas o capitadas, pedúnculos (a 
veces ausentes) libres o soldados a los 
peciolos de las hojas contiguas, brac-
teolas 2, angostas o a veces foliáceas, 
frecuentemente persistentes; flores 
homostilas o heterostilas; pétalos in-
sertos en el borde superior del tubo 

calicinal, obovados, cuneados o un-
guiculados en la base, frecuentemen-
te de color amarillo; estambres con 
los filamentos insertos en la base del 
tubo del cáliz, libres pero a menudo 
parcialmente connados a la base del 
mismo, donde a veces se amplían para 
formar 5 bolsas nectaríferas; ovario 
en ocasiones asentado en una especie 
de cúpula dura y persistente que al 
caer el fruto se muestra en forma de 
cicatriz, estilos 3, más o menos rami-
ficados, estigmas penicilados o flabe-
lados; cápsula globosa a ovoide, lisa o 
tuberculada, generalmente loculicida, 
con pocas o muchas semillas; éstas or-
namentadas, obovoides a oblongo-ci-
líndricas, a veces cuneadas, con un 
arilo membranáceo unilateral” (Cal-
derón, 1999) (Figura 9).

• Nectarios extraflorales.

“Los nectarios extraflorales de las 
especies de Turnera analizadas son 
intensamente visitados por hormi-
gas, especialmente aquellos ubicados 
en las hojas portadoras de flores, en 
la porción superior de la planta; en 
estos nectarios se observó la mayor 
producción de néctar. La secreción de 
néctar comienza muy temprano en el 
desarrollo, se inicia cuando la hoja no 
ha completado aún su crecimiento” 
(González, 1996) (Figuras 10 y 11).

• Especies de hormigas asociadas a 
las plantas del género Turnera

De acuerdo con el estudio realiza-
do en Brasil por Leal y Passos (2019), 
hubo un registro de 13 especies de 
hormigas en las plantas de T. subulata 
del territorio en estudio. Se resalta la 
importancia de  Camponotus blandus 
como la más frecuente (42% de las vi-
sitas a las flores), seguida de Dorymyr-
mex piramicus (con 25,6% ).

En un seguimiento realizado a esta 
planta ornamental silvestre, la cual 
crece libremente a orillas de caminos 
y en medio del rastrojo, se observó 
que algunas hormigas del género Cre-
matogaster mantienen un asocio per-
manente con sus nectarios (Figura 11), 
localizados en la base de la lámina fo-
liar, adheridos al pecíolo y mariposas 
de la familia Nymphalidae se alimen-
tan del néctar de sus flores (Figura 
9). La planta se puede colectar en las 
veredas del bosque seco tropical del 
municipio de Santa Fe de Antioquia, 
en el departamento de Antioquia. Las 
coordenadas son las siguientes: 18° 
040´930” N y 73° 037´271” W y 445 
msnm (Vereda El Tunal, Finca Los 
Ciruelos).

1.3 Caso 3. Plantas de la familia 
Leguminosae, género Inga.

Según Freire (2004), “la fami-
lia Leguminosae se caracteriza por 
presentar hierbas,  arbustos o árbo-
les, y lianas o trepadoras, muchas 
de ellas con sustancias venenosas o 
alcaloides. Muchas especies tienen 

  Figura 9. Planta de Turnera sp, mostrando su 
flor y la estructura de sus hojas

  Figura 10. Base de la hoja de Turnera sp, 
mostrando un nectario (verde claro)

  Figura 11. Hormiga del género Crematogaster 
asociada a nectarios extraflorales Turnera sp, 
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  Figura 6. Posturas de mariposas asociadas al maracuyá, Dione juno 
(Lepidoptera: Nymphalidae).

  Figura 8. Adultos del gusano negro de maracuyá, D. juno. Es el defoliador más agresivo

  Figura 7. Larvas gregarias de D. juno, iniciando el proceso de masticado 
de la lámina foliar 

son capitados. El fruto es una cápsu-
la o más frecuentemente una baya 
con numerosas semillas con funículo 
largo y con arilo dulce alrededor de 
ellas (e.g. en la granadilla –Passiflora 
quadrangularis). La polinización en la 
familia es principalmente por insec-
tos o por aves ya que la recompensa 
principal de la familia es el néctar, y 
la dispersión es también por aves”.

• Género Passiflora

“Las especies de la familia Passiflo-
raceae son plantas que varían desde 
grandes lianas en los techos de las sel-
vas, pasando por pequeñas enredade-
ras, árboles y arbustos; sin embargo, 
la gran mayoría de especies son enre-
daderas leñosas que alcanzan varios 

metros de largo. Pero ¿qué hace a una 
planta ser una pasiflora? Las pasiflo-
ras son plantas cuyas hojas crecen al-
ternándose en el tallo, cada hoja tiene 
un pequeño par de estípulas en la base 
de sus peciolos, sus hojas son muy va-
riables y, por lo general, poseen nec-
tarios tanto en el peciolo, como en la 
lámina foliar. Para las especies trepa-
doras cada nodo va acompañado de 
un zarcillo que sirve a la planta para 
trepar sobre otros árboles y sobre las 
rocas. Las pasifloras además de la 
belleza de sus flores son un grupo de 
plantas bastante interesante desde el 
punto de vista científico, ya que adap-
taciones como la variabilidad de sus 
hojas tanto entre especies como entre 
individuos de una misma especie y los 
nectarios foliares, imitando huevos de 

mariposa, muestran como las plantas 
y los insectos coevolucionan” (Bernal, 
2009) (Figura 1).

“Passiflora posee varias estrate-
gias de defensa, destacando las in-
novaciones morfológicas, como ser 
estructuras miméticas parecidas a los 
huevos de las mariposas de la Tribu 
Heliconiini: los nectarios extraflora-
les (NEF). Estos insectos realizan su 
ovoposición sólo en órganos jóvenes 
(hojas, principalmente) de Passiflora 
spp que no poseen huevos anteriores, 
por lo que la presencia de estas estruc-
turas miméticas desalienta las ovipos-
turas de las mariposas, evitando la 
extensa defoliación de las plantas por 
las orugas y obligando a estos insec-
tos a buscar otros lugares de puesta, 
es decir, otras plantas de pasionaria. 
Los NEF, además de ser una defensa 
biótica, son glándulas presentes en 
varios órganos vegetativos o repro-
ductivos no relacionados con la po-
linización y ofrecen néctar para las 
hormigas territoriales y agresivas, 
estableciendo relaciones mutualistas 
en la pasionaria, los NEF son lamidos 
asiduamente por hormigas de dis-
tintos taxones (Amela García et al., 
2008, citados por Mongiello, 2014). 
Los azúcares simples son predomi-
nantes en la composición del néctar, 
mientras se producen otros compues-
tos como metabolitos secundarios en 
menor concentración, aunque este 
hecho está mejor documentado en el 
néctar de los nectarios florales (Car-
doso Gustavson et al., 2013). En los 
NEF de pasionaria es dominante la 

sacarosa, pero además se encontraron 
fructosa, glucosa, sacarosa y catorce 
aminoácidos (Amela García et al., 
2008)”, citados por (Mongiello, 2014) 
(Figura 2, 3, 4 a, 4 b, 5, 6, 7 y 8).

En cultivo de P. edulis F. flavicarpa 
establecido en el bosque seco tropical 
del municipio de Santa Fe de Antio-
quia en el año de 2017 (Vereda El Tu-
nal), finca Los Ciruelos, se observaron 
hormigas de los géneros Camponotus y 
Ectatomma asociadas a los nectarios 
extraflorales localizados en el pecíolo 
y botón floral (Figuras 2,  3 y 4) 

1.2 Caso 2. Plantas de la familia Pas-
sifloraceae (=Turneraceae)  

• Género Turnera

“Plantas herbáceas, anuales o pe-
rennes, arbustivas o excepcionalmen-
te arbóreas, glabras o pubescentes, 
por lo general con pelos simples; hojas 
pecioladas, provistas o desprovistas 
de estípulas, láminas enteras a ase-
rradas, con frecuencia biglandulares 
en el envés hacia la base, o bien, a di-
ferentes alturas sobre el peciolo; flo-
res casi siempre solitarias y axilares, 
rara vez dispuestas en inflorescencias 
cimosas o capitadas, pedúnculos (a 
veces ausentes) libres o soldados a los 
peciolos de las hojas contiguas, brac-
teolas 2, angostas o a veces foliáceas, 
frecuentemente persistentes; flores 
homostilas o heterostilas; pétalos in-
sertos en el borde superior del tubo 

calicinal, obovados, cuneados o un-
guiculados en la base, frecuentemen-
te de color amarillo; estambres con 
los filamentos insertos en la base del 
tubo del cáliz, libres pero a menudo 
parcialmente connados a la base del 
mismo, donde a veces se amplían para 
formar 5 bolsas nectaríferas; ovario 
en ocasiones asentado en una especie 
de cúpula dura y persistente que al 
caer el fruto se muestra en forma de 
cicatriz, estilos 3, más o menos rami-
ficados, estigmas penicilados o flabe-
lados; cápsula globosa a ovoide, lisa o 
tuberculada, generalmente loculicida, 
con pocas o muchas semillas; éstas or-
namentadas, obovoides a oblongo-ci-
líndricas, a veces cuneadas, con un 
arilo membranáceo unilateral” (Cal-
derón, 1999) (Figura 9).

• Nectarios extraflorales.

“Los nectarios extraflorales de las 
especies de Turnera analizadas son 
intensamente visitados por hormi-
gas, especialmente aquellos ubicados 
en las hojas portadoras de flores, en 
la porción superior de la planta; en 
estos nectarios se observó la mayor 
producción de néctar. La secreción de 
néctar comienza muy temprano en el 
desarrollo, se inicia cuando la hoja no 
ha completado aún su crecimiento” 
(González, 1996) (Figuras 10 y 11).

• Especies de hormigas asociadas a 
las plantas del género Turnera

De acuerdo con el estudio realiza-
do en Brasil por Leal y Passos (2019), 
hubo un registro de 13 especies de 
hormigas en las plantas de T. subulata 
del territorio en estudio. Se resalta la 
importancia de  Camponotus blandus 
como la más frecuente (42% de las vi-
sitas a las flores), seguida de Dorymyr-
mex piramicus (con 25,6% ).

En un seguimiento realizado a esta 
planta ornamental silvestre, la cual 
crece libremente a orillas de caminos 
y en medio del rastrojo, se observó 
que algunas hormigas del género Cre-
matogaster mantienen un asocio per-
manente con sus nectarios (Figura 11), 
localizados en la base de la lámina fo-
liar, adheridos al pecíolo y mariposas 
de la familia Nymphalidae se alimen-
tan del néctar de sus flores (Figura 
9). La planta se puede colectar en las 
veredas del bosque seco tropical del 
municipio de Santa Fe de Antioquia, 
en el departamento de Antioquia. Las 
coordenadas son las siguientes: 18° 
040´930” N y 73° 037´271” W y 445 
msnm (Vereda El Tunal, Finca Los 
Ciruelos).

1.3 Caso 3. Plantas de la familia 
Leguminosae, género Inga.

Según Freire (2004), “la fami-
lia Leguminosae se caracteriza por 
presentar hierbas,  arbustos o árbo-
les, y lianas o trepadoras, muchas 
de ellas con sustancias venenosas o 
alcaloides. Muchas especies tienen 

  Figura 9. Planta de Turnera sp, mostrando su 
flor y la estructura de sus hojas

  Figura 10. Base de la hoja de Turnera sp, 
mostrando un nectario (verde claro)

  Figura 11. Hormiga del género Crematogaster 
asociada a nectarios extraflorales Turnera sp, 
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asociaciones con bacterias nitrifi-
cantes, que forman nódulos en las 
raíces. Las hojas son alternas y espi-
raladas y típicamente pinnado-com-
puestas, aunque pueden ser también 
trifoliadas, bifoliadas, unifoliadas 
o modificadas en espinos. Las espe-
cies trepadoras presentan también 
tendrilos. Además de los pecíolos 
que pueden ser simples o engrosa-
dos formando pulvínulos, las hojas 
compuestas tienen los foliolos que 
están sostenidos por sus peciolulos 
que pueden también ser engrosados 
en pulvínulos. Las estípulas son bas-
tante evidentes y en algunos casos 
se han modificado en nectarios ex-
tra-florales presentes en la base de 
los peciolulos. Las flores pueden ser 
solitarias o arregladas en racimos, 
son hermafroditas, actinomorfas a 
zigomorfas y con ovario súpero a se-
miínfero. El cáliz consta básicamen-
te de 5 sépalos, generalmente unidos 
formando un hipantio 5-dentado. La 
corola puede estar formada por pé-
talos connados (Mimosoideae) o por 
pétalos libres. De los 5 pétalos libres, 
al menos en las Faboideae, los 2 ex-
ternos y laterales son llamativos y se 
conocen como alas, el pétalo medio 
es también muy llamativo y se cono-
ce como estandarte, y opuesto al es-
tandarte están 2 pétalos basalmente 

connados formando lo que se conoce 
como quilla. Debido a la disposición 
de la corola como en forma de mari-
posa (o en latín ¨papilio¨) esta fami-
lia ha sido tradicionalmente conoci-
da también como Papilionaceae”.

• El género Inga

“Planta de 15 metros de altura 
creciendo en márgenes de bosques 
secundarios en habitad de 0 a 1000 
metros sobre el nivel del mar. Es muy 
común observarlas cultivadas en los 
pueblos en las márgenes de camino, 
ya que sus frutos son comestibles; 
la época de cosecha es en marzo y 
finalizando en mayo. Estos frutos 
son dispersados por animales y el 
agua en la época de invierno.  Inga 
edulis (Fabaceae): Hojas compuestas 
alternas con raquis alado de 20 cm 
de largo, el haz es verde claro y en-
vés verde claro, con pubescencia en 
los peciolos y nervios primarios y 
secundarios, nectarios café claro de 
forma redonda; estos contienen azu-
cares que benefician a las hormigas, 
estableciéndose una relación simbió-
tica entre ambas especies, brindando 
protección a la planta. Esta planta 
tiene un tronco de 60 cm de diáme-
tro, su corteza café claro fina fisura-
da con lenticelas blancas y cáscara 

fina de color rojizo” (Hernández, 
2019) (Figura 12).

“La hormiga  Crematogaster  sp., 
fue la que más interacciones registró 
con I. edulis y para el caso de I. densi-
flora fue Pseudomyrmex sp.2 en la finca 
El Progreso. En la finca El Ensueño la 
hormiga que frecuentemente visitó los 
nectarios fue Camponotus sp.1 y Crema-
togaster sp., para I. densiflora”.  

 “Se concluye que los árboles de 
sombrío como el guamo son impor-
tantes tanto para el mantenimiento 
de las interacciones mutualistas hor-
miga–planta, como para la conser-
vación de la diversidad; además, la 
presencia de árboles puede contribuir 
indirectamente a la prestación de ser-
vicios ecosistémicos fitosanitarios, ya 
que algunas especies de hormigas de 
los géneros Crematogaster y Campono-
tus  pueden servir como potenciales 
agentes de control biológico para in-
sectos plaga. (Sinisterra et al, 2016).

1.4 Asociaciones con otros vegetales

Las asociaciones que establecen 
estos artrópodos son de particular 
interés por las actividades que gene-
ran. Esto se da en gran parte por la 
interacción aleloquímica, en la que se 
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establece un vínculo entre la planta 
que produce el compuesto, como el in-
secto que se convierte en receptor del 
mismo (Meneses, 1996). Es así como 
se disponen ciertas relaciones de tipo 
planta-hervíboro, en la que las hormi-
gas se convierten en depredadores y 
brindan protección a la planta, como 
se ha mencionado anteriormente. 

Es así como se han reportado es-
pecies de hormigas estableciendo re-
laciones con las plantas en las que se 
hospeda, o la asociación trofiobiótica 
con otras especies, como es el caso 
de Solenopsis geminata, Paratrechina 
sp y ciertos áfidos, encontrados par-
ticularmente en las inflorescencias 
de Theobroma cacao. Es la situación 
también encontrada con Paratrechina 
sp., conocida como la hormiga loca, 
la cual se ha encontrado libando los 
nectarios extraflorales de Annona mu-
ricata, así como S. geminata cumplien-
do igual proceso en ejemplares de T. 
cacao, las cuales utilizan este néctar 
como fuente de alimento (Vergara et 
al, 2007). La preferencia por los nec-
tarios extraflorales se ha determina-
do por la riqueza que éstos poseen en 
cuanto a azúcares y aminoácidos, por 
lo que se convierten en un órgano de 
interés para suplir los requerimientos 
nutricionales (Meneses, 1996).

Es válido mencionar que no todas 
las relaciones que establecen estas es-
pecies son benéficas para la planta 
hospedera. Es un caso particular en 
T. cacao, en el que la interacción en-
tre hormigas y áfidos puede ocasionar 
detrimentos importantes en la planta, 
como es el estimular el aborto de bro-
tes florales. Los áfidos se alimentan 
directamente de la savia, secretando 
un compuesto azucarado, conocido 
como ligamaza, que es de gran atrac-
tivo nutricional para las hormigas, 
mismas que utilizan este como fuente 
de alimento y recurso para la colonia, 
proporcionando protección al pul-
gón, quien es justamente el principal 
causante de la afectación a la planta 
hospedera (Garita, 2016).

Otro caso particular de estas aso-
ciaciones mutualistas se encuentra 
con los domacios formados por Cecro-
pia spp., conocido como yarumo, espe-

cíficamente con hormigas del género 
Azteca. Estos himenópteros utilizan 
los orificios en los troncos de los ya-
rumos, una vez efectuado labores de 
adecuación de estos espacios para el 
establecimiento de las colonias. Los 
tallos no son la única estructura ve-
getal que utilizan las hormigas para 
establecerse, ya que se ha reportado 
la utilización de vainas de legumino-
sas, e incluso el aprovechamiento de 
las agallas, las cuales justamente les 
brindan la protección para instalar-
se de la manera más óptima y segura. 
Así mismo, se encuentran especies del 
género Acacia, mismas que cumplen 
una función de alimentación para 
hormigas del género Pseudomyrmex, 
las cuales utilizan los foliolos de la 
base de las hojas, que se encuentran 
diferenciados y son altamente ricos 
en proteínas y lípidos, así como la for-
mación de pseudonectarios que pro-
ducen carbohidratos aprovechables 
para este insecto (Fernández, 2003). 

Su papel como controlador bio-
lógico se ha reportado también en 
Heliconia sp., al igual que cumplien-
do una actividad de forrajeo sobre 
las diversas estructuras morfológicas, 
principalmente en los nectarios extra-
florales. Entre los géneros encontra-
dos ejerciendo actividad se encuentra 
Camponotus, de mayor incidencia por 
su alimentación generalista; Pheidole, 
de interés al tener una distribución 
cosmopolita y variedad en la obten-
ción de los recursos para la colonia; 
Pseudomyrmex, encontrado en los es-
tratos arbustivos-arbóreos de estos 
cultivos ornamentales. La asociación 
de estas hormigas con las heliconias 
se encuentra en la relación agroeco-
lógica que establecen, ya que al ani-
dar y forrajear cumplen una función 
protectora contra plagas que pueden 
incidir negativamente en las orna-
mentales (Landero-Torres et al, 2015). 

La polinización realizada por 
hormigas es un caso especial, ya que 
prima de mayor manera la asocia-
ción establecida con fines nutricio-
nales y protectores. En un estudio 
realizado en México se registró la 
asociación de especies de hormigas a 
orquídeas, concluyendo en la impor-
tancia de la volatilización de com-

puestos florales para la atracción en 
este caso de polinización. Así mis-
mo, se estableció la importancia que 
juegan las raíces de plantas de estas 
orquidáceas, ya que, al ser epífitas, 
se desarrollan sobre otro vegetal, por 
lo cual se convierten en un recurso 
de anidamiento para las hormigas 
(Hernández-López et al, 2017).

Este tipo de interacciones no son 
benéficas únicamente para los in-
sectos. Existe un caso particular y es 
el aprovechamiento del suelo arti-
ficial que construyen las hormigas 
con materiales orgánicos, como tro-
zos de tierra, que es provechado por 
plantas epífitas como orquídeas para 
establecerse, lo que se conoce como 
jardines de hormigas. También, las 
plantas aprovechan los residuos que 
depositan en los hormigueros o en la 
trayectoria para la edificación de es-
tos, materiales ricos en nitrógeno, con 
raíces y estructuras especializadas en 
la absorción de los nutrientes que po-
seen estos materiales, así como las ex-
creciones propias de estos insectos, lo 
que aumenta en términos fisiológicos 
la fertilidad y productividad para la 
planta (Fernández, 2003).

Estos artrópodos se encuentran en 
diversidad de ambientes, desde los más 
húmedos, hasta los más áridos. Se re-
portó la presencia de Camponotus sp., 
en los botones florales de la cactácea 
Neoraimondia arequipensis, en la que la 
hormiga se encontraba forrajeando 
este órgano vegetal. Hay gran riqueza 
nutricional en estos tejidos, con conte-
nido alto en azúcares y carbohidratos 
importantes para la colonia. La hume-
dad ambiental juega un papel impor-
tante para la alimentación del insecto, 
encontrándose una relación entre los 
cambios de esta se da un incremento 
en la formación de estructuras flora-
les, mismas que son aprovechadas por 
Camponotus sp., causando aborto en los 
botones e incidencia en la disminución 
de la floración para la planta (Novoa 
et al, 2015).

2. Consideraciones finales

Las hormigas son artrópodos 
conspicuos, habitantes de todos los 
ecosistemas terrestres, las cuales des-
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asociaciones con bacterias nitrifi-
cantes, que forman nódulos en las 
raíces. Las hojas son alternas y espi-
raladas y típicamente pinnado-com-
puestas, aunque pueden ser también 
trifoliadas, bifoliadas, unifoliadas 
o modificadas en espinos. Las espe-
cies trepadoras presentan también 
tendrilos. Además de los pecíolos 
que pueden ser simples o engrosa-
dos formando pulvínulos, las hojas 
compuestas tienen los foliolos que 
están sostenidos por sus peciolulos 
que pueden también ser engrosados 
en pulvínulos. Las estípulas son bas-
tante evidentes y en algunos casos 
se han modificado en nectarios ex-
tra-florales presentes en la base de 
los peciolulos. Las flores pueden ser 
solitarias o arregladas en racimos, 
son hermafroditas, actinomorfas a 
zigomorfas y con ovario súpero a se-
miínfero. El cáliz consta básicamen-
te de 5 sépalos, generalmente unidos 
formando un hipantio 5-dentado. La 
corola puede estar formada por pé-
talos connados (Mimosoideae) o por 
pétalos libres. De los 5 pétalos libres, 
al menos en las Faboideae, los 2 ex-
ternos y laterales son llamativos y se 
conocen como alas, el pétalo medio 
es también muy llamativo y se cono-
ce como estandarte, y opuesto al es-
tandarte están 2 pétalos basalmente 

connados formando lo que se conoce 
como quilla. Debido a la disposición 
de la corola como en forma de mari-
posa (o en latín ¨papilio¨) esta fami-
lia ha sido tradicionalmente conoci-
da también como Papilionaceae”.

• El género Inga

“Planta de 15 metros de altura 
creciendo en márgenes de bosques 
secundarios en habitad de 0 a 1000 
metros sobre el nivel del mar. Es muy 
común observarlas cultivadas en los 
pueblos en las márgenes de camino, 
ya que sus frutos son comestibles; 
la época de cosecha es en marzo y 
finalizando en mayo. Estos frutos 
son dispersados por animales y el 
agua en la época de invierno.  Inga 
edulis (Fabaceae): Hojas compuestas 
alternas con raquis alado de 20 cm 
de largo, el haz es verde claro y en-
vés verde claro, con pubescencia en 
los peciolos y nervios primarios y 
secundarios, nectarios café claro de 
forma redonda; estos contienen azu-
cares que benefician a las hormigas, 
estableciéndose una relación simbió-
tica entre ambas especies, brindando 
protección a la planta. Esta planta 
tiene un tronco de 60 cm de diáme-
tro, su corteza café claro fina fisura-
da con lenticelas blancas y cáscara 

fina de color rojizo” (Hernández, 
2019) (Figura 12).

“La hormiga  Crematogaster  sp., 
fue la que más interacciones registró 
con I. edulis y para el caso de I. densi-
flora fue Pseudomyrmex sp.2 en la finca 
El Progreso. En la finca El Ensueño la 
hormiga que frecuentemente visitó los 
nectarios fue Camponotus sp.1 y Crema-
togaster sp., para I. densiflora”.  

 “Se concluye que los árboles de 
sombrío como el guamo son impor-
tantes tanto para el mantenimiento 
de las interacciones mutualistas hor-
miga–planta, como para la conser-
vación de la diversidad; además, la 
presencia de árboles puede contribuir 
indirectamente a la prestación de ser-
vicios ecosistémicos fitosanitarios, ya 
que algunas especies de hormigas de 
los géneros Crematogaster y Campono-
tus  pueden servir como potenciales 
agentes de control biológico para in-
sectos plaga. (Sinisterra et al, 2016).

1.4 Asociaciones con otros vegetales

Las asociaciones que establecen 
estos artrópodos son de particular 
interés por las actividades que gene-
ran. Esto se da en gran parte por la 
interacción aleloquímica, en la que se 

  Figura 12. Hoja de un guamo, mostrando en A: Estructura de pecíolo y B: Los nectarios

A B

establece un vínculo entre la planta 
que produce el compuesto, como el in-
secto que se convierte en receptor del 
mismo (Meneses, 1996). Es así como 
se disponen ciertas relaciones de tipo 
planta-hervíboro, en la que las hormi-
gas se convierten en depredadores y 
brindan protección a la planta, como 
se ha mencionado anteriormente. 

Es así como se han reportado es-
pecies de hormigas estableciendo re-
laciones con las plantas en las que se 
hospeda, o la asociación trofiobiótica 
con otras especies, como es el caso 
de Solenopsis geminata, Paratrechina 
sp y ciertos áfidos, encontrados par-
ticularmente en las inflorescencias 
de Theobroma cacao. Es la situación 
también encontrada con Paratrechina 
sp., conocida como la hormiga loca, 
la cual se ha encontrado libando los 
nectarios extraflorales de Annona mu-
ricata, así como S. geminata cumplien-
do igual proceso en ejemplares de T. 
cacao, las cuales utilizan este néctar 
como fuente de alimento (Vergara et 
al, 2007). La preferencia por los nec-
tarios extraflorales se ha determina-
do por la riqueza que éstos poseen en 
cuanto a azúcares y aminoácidos, por 
lo que se convierten en un órgano de 
interés para suplir los requerimientos 
nutricionales (Meneses, 1996).

Es válido mencionar que no todas 
las relaciones que establecen estas es-
pecies son benéficas para la planta 
hospedera. Es un caso particular en 
T. cacao, en el que la interacción en-
tre hormigas y áfidos puede ocasionar 
detrimentos importantes en la planta, 
como es el estimular el aborto de bro-
tes florales. Los áfidos se alimentan 
directamente de la savia, secretando 
un compuesto azucarado, conocido 
como ligamaza, que es de gran atrac-
tivo nutricional para las hormigas, 
mismas que utilizan este como fuente 
de alimento y recurso para la colonia, 
proporcionando protección al pul-
gón, quien es justamente el principal 
causante de la afectación a la planta 
hospedera (Garita, 2016).

Otro caso particular de estas aso-
ciaciones mutualistas se encuentra 
con los domacios formados por Cecro-
pia spp., conocido como yarumo, espe-

cíficamente con hormigas del género 
Azteca. Estos himenópteros utilizan 
los orificios en los troncos de los ya-
rumos, una vez efectuado labores de 
adecuación de estos espacios para el 
establecimiento de las colonias. Los 
tallos no son la única estructura ve-
getal que utilizan las hormigas para 
establecerse, ya que se ha reportado 
la utilización de vainas de legumino-
sas, e incluso el aprovechamiento de 
las agallas, las cuales justamente les 
brindan la protección para instalar-
se de la manera más óptima y segura. 
Así mismo, se encuentran especies del 
género Acacia, mismas que cumplen 
una función de alimentación para 
hormigas del género Pseudomyrmex, 
las cuales utilizan los foliolos de la 
base de las hojas, que se encuentran 
diferenciados y son altamente ricos 
en proteínas y lípidos, así como la for-
mación de pseudonectarios que pro-
ducen carbohidratos aprovechables 
para este insecto (Fernández, 2003). 

Su papel como controlador bio-
lógico se ha reportado también en 
Heliconia sp., al igual que cumplien-
do una actividad de forrajeo sobre 
las diversas estructuras morfológicas, 
principalmente en los nectarios extra-
florales. Entre los géneros encontra-
dos ejerciendo actividad se encuentra 
Camponotus, de mayor incidencia por 
su alimentación generalista; Pheidole, 
de interés al tener una distribución 
cosmopolita y variedad en la obten-
ción de los recursos para la colonia; 
Pseudomyrmex, encontrado en los es-
tratos arbustivos-arbóreos de estos 
cultivos ornamentales. La asociación 
de estas hormigas con las heliconias 
se encuentra en la relación agroeco-
lógica que establecen, ya que al ani-
dar y forrajear cumplen una función 
protectora contra plagas que pueden 
incidir negativamente en las orna-
mentales (Landero-Torres et al, 2015). 

La polinización realizada por 
hormigas es un caso especial, ya que 
prima de mayor manera la asocia-
ción establecida con fines nutricio-
nales y protectores. En un estudio 
realizado en México se registró la 
asociación de especies de hormigas a 
orquídeas, concluyendo en la impor-
tancia de la volatilización de com-

puestos florales para la atracción en 
este caso de polinización. Así mis-
mo, se estableció la importancia que 
juegan las raíces de plantas de estas 
orquidáceas, ya que, al ser epífitas, 
se desarrollan sobre otro vegetal, por 
lo cual se convierten en un recurso 
de anidamiento para las hormigas 
(Hernández-López et al, 2017).

Este tipo de interacciones no son 
benéficas únicamente para los in-
sectos. Existe un caso particular y es 
el aprovechamiento del suelo arti-
ficial que construyen las hormigas 
con materiales orgánicos, como tro-
zos de tierra, que es provechado por 
plantas epífitas como orquídeas para 
establecerse, lo que se conoce como 
jardines de hormigas. También, las 
plantas aprovechan los residuos que 
depositan en los hormigueros o en la 
trayectoria para la edificación de es-
tos, materiales ricos en nitrógeno, con 
raíces y estructuras especializadas en 
la absorción de los nutrientes que po-
seen estos materiales, así como las ex-
creciones propias de estos insectos, lo 
que aumenta en términos fisiológicos 
la fertilidad y productividad para la 
planta (Fernández, 2003).

Estos artrópodos se encuentran en 
diversidad de ambientes, desde los más 
húmedos, hasta los más áridos. Se re-
portó la presencia de Camponotus sp., 
en los botones florales de la cactácea 
Neoraimondia arequipensis, en la que la 
hormiga se encontraba forrajeando 
este órgano vegetal. Hay gran riqueza 
nutricional en estos tejidos, con conte-
nido alto en azúcares y carbohidratos 
importantes para la colonia. La hume-
dad ambiental juega un papel impor-
tante para la alimentación del insecto, 
encontrándose una relación entre los 
cambios de esta se da un incremento 
en la formación de estructuras flora-
les, mismas que son aprovechadas por 
Camponotus sp., causando aborto en los 
botones e incidencia en la disminución 
de la floración para la planta (Novoa 
et al, 2015).

2. Consideraciones finales

Las hormigas son artrópodos 
conspicuos, habitantes de todos los 
ecosistemas terrestres, las cuales des-
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piertan en la mayoría de los humanos 
más repulsión que admiración. Aun-
que es muy común el adagio que ex-
presan muchas personas para indicar 
que pueden tomarse como modelo de 
trabajo, “trabaja como una hormigui-
ta”, ellas no son admitidas ni siquiera 
en los sistemas de producción agraria.

Son muy comunes en las cocinas, 
cafeterías, fábricas, panaderías, res-

taurantes y demás espacios donde los 
humanos acumulan insumos alimen-
ticios o dejan residuos de ellos, pero 
tan pronto son detectadas sus colo-
nias, se programa su erradicación.

Sin embargo, en los ecosistemas 
habitados por estos pequeños seres se 
desarrollan misteriosos acontecimien-
tos, muy poco estudiados, relaciona-
dos con su actividad alimentaria, cre-

cimiento poblacional, influencia de las 
condiciones climatológicas, y como se 
expresa en esta revisión de resultados 
de investigación registrados en este do-
cumento, la coevolución surgida entre 
vegetales y formícidos es algo que nos 
debiera mover a la profunda reflexión.

Para nosotros, se trata de dos seres 
vivos (vegetal y animal) que expresan 
“verdaderas inteligencias”. 
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piertan en la mayoría de los humanos 
más repulsión que admiración. Aun-
que es muy común el adagio que ex-
presan muchas personas para indicar 
que pueden tomarse como modelo de 
trabajo, “trabaja como una hormigui-
ta”, ellas no son admitidas ni siquiera 
en los sistemas de producción agraria.

Son muy comunes en las cocinas, 
cafeterías, fábricas, panaderías, res-

taurantes y demás espacios donde los 
humanos acumulan insumos alimen-
ticios o dejan residuos de ellos, pero 
tan pronto son detectadas sus colo-
nias, se programa su erradicación.

Sin embargo, en los ecosistemas 
habitados por estos pequeños seres se 
desarrollan misteriosos acontecimien-
tos, muy poco estudiados, relaciona-
dos con su actividad alimentaria, cre-

cimiento poblacional, influencia de las 
condiciones climatológicas, y como se 
expresa en esta revisión de resultados 
de investigación registrados en este do-
cumento, la coevolución surgida entre 
vegetales y formícidos es algo que nos 
debiera mover a la profunda reflexión.

Para nosotros, se trata de dos seres 
vivos (vegetal y animal) que expresan 
“verdaderas inteligencias”. 
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