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FENOLOGIA DE BROTES VEGETATIVOS 
Y FLORALES DEL TANGOR W A N I Q U E .  

Por ser e l  tangor Ortanique un cu l t ivar  que presenta perspectivas en e l  Le 

sar ro l lo  de l a  c i t r i cu l t u r a  cubana, desde e l  año 1976 hasta 1979 s e  d e s e  

r ro l ló ,  a l a  Estación Experimental de Cftr icos de Güira de Melena, e l  

tudio Penológico de l a s  brotaciones vegetativas y de l a  f loración de e s t e  

hlbrido. El diseño fue  de ua bloque al azar con 6 rcplicas. De acuerdo- 

a l a s  observaciones real izadas se pudo constatm que e l  tiingor O r t a n i q i b  

presentó t r e s  periodos bien definidos de brotación vegetativa: e l  pimero 

de enero a abr i l ,  e l  segundo de junio a agosto y e l  tercero de septiembre 

a noviembre. La f loración ocurrió en e l  primer periodo de brotación vegz 

tativa. Se enwntid uua correlación altamente s igni f ica t iva  (rm 0 . 8 ~ )  - 
e n t r e  l a  r e l x i ó n  k i q a c i d e z  y l o s  grados de calor  efectivo. 

Bn nuestro país, debido a l a  importancia que reporta, desde el p ~ t o  

de v i s t a  c i e n t l f i w  y ecodmiw,  e l  conocimiento de l a  fenologia de l o s  - 
c l t r i cos ,  s e  han realizado algunos estudios relacionados can e l  de sa r ro lb  

fenológico de diferentes cultivares. Viviam Alonso (1977) estudió e l  - 
comportamiento Penológiw de t r e s  especies de l  género C i t r o s  m sas p r -  

ros  años de desarrollo, y Rbmeta (1978) t rabajó con na ra i j a  Vr lmda .  

' I n s t i t u t o  de Ciencia Agrlcola, ISCAH, La Habana. 



No obstante l o s  resultados obtenidos, s e  debe seguir produndizando - 
s o h e  e s t e  tema, a s í  como abordar es tos  estudios en otros cult ivares de - 
importancia econ6mica. 

Por ser e l  tangor Ortolique un cul t ivar  que presenta perspectivas en 

e l  desarrollo de l a  c i t r i cu l tu ra  cubana, s e  rea l izo  e l  presente estudio - 
fenol6gico de l a s  brotaciones vegetativas y de l a  floracion en nuestras - 
condiciones. 

Este estudio fenologico del  tangor Ortanique se  rea l izo  en l a  E s t a -  
O ' 

ciQ Experimental de GUira de Melena, s i tuada en l o s  22 47 de l a t i t ud  - 
norte y en lo s  82' 31' de longitud oeste, a 11,l m sobre e l  nivel  del mar. 

Bn l a  Tabla 1 se  oh.ecen l a s  temperaturas medias mensuales VC), p r e c i p i t ~  

ciones ;m) y hamedad r e l a t i va  ( X )  de lo s  años en que s e  llevó a cabo el- 

estudio . 
Las plantas s e  injertaron sobre patr6n naranjo agrio (Citrus mril~i- 

t i m  ~ i n )  y se  plantaron en e l  año 1969 en un suelo F e r r a l i t i ~ w  Rojo t i p i  - 
co (liernáadez y col., 1975)~  a una distancia de 7 x 4 m. 

El diseño uti l izado fue de un bloque a l  azar con 6 repeticiones, con 

3 árboles por parcela. 

A par t i r  de l  año 1976 s e  realizaron v i s i t a s  peribdicas 91 campo, dof? 

de, por e l  método de R6meta (1978)~ se  determinaron los  diferentes perk 

dos vegetativos por l o s  que amaves6 l a  planta durante l o s  años e s tud ia -  

dos, as i  como l a  Cpoca de l a  floracibn por e l  mCtodo Simonton (1970). Con 

estos datos, y contando a par t i r  del vimero de enero, en cada año se  de- 

termino e l  comimzo, terminacion, Cpoca de miyor masividad yduracion de- 

l a  floracion. 

Se hall6 l aco r r e l ac i6n  y l a  regresion l inea l  entre l o s  grados de c i  

l o r  efectivo y l a  relaci6n Brix/acidez. Para e s t e  cálculo s e  u t i l i zó  la- 

suma de temperaturas efect ivas ( 1 2 , ~ ~ ~ )  desde l a  floraci6n (periodo de - 
yor masividad) hasta diferentes índices de madurez, que oscilaban entre - 
5*5 Y 14.5. 

Los datos de l a  fioraci6n s e  analizaron mediante un modelo de clasi- 

ficacibn doble, r ea l i zbdose  una transformacibn de l o s  datos a l a  6 



Tabla Ii TEHPBPATUBA (OC) PüECIPITACDNES (m) Y HUMEDAD BELATIVA (%) M LOS  OS EN QUE SE REALIU) 

Años enem feb. ntarw abril mayo junio julio m SZg% oct. nw. dic. 

76 20.17 21i4 26.6 23.8 25.30 2616 28.4 27.6 27.1 26.1 24.3 22.8 

Temp. 77 . 20.5 21.6 25.49 24.97 25.92 27998.27909 28.13 27#66 25.9 24.78 23.69 

78 20.72 T.19 23.55 25.36 37.48 28.38 28.03 27.73 27.42 25.98 25.21 24.57 ec) 
79 22.0 21.68 23.35 25.61 26.75 27.67 28.17 26.37 27.06 26.36 24.96 22.40 



Brot ación veget a t i v a  

Como se  observa en l a  Figura No. 1, e l  tangor Ortanique presentó 3 '- . 
per'lodos bien definidos de bs'otaci6n vegetativa. Estos s e  pueden enmar- 

car  de l a  s iguiente fornia: 

Primer periodo vegetativo: osc i ld  en t re  l o s  meses de enero, febrero, ' 

nierzo, a b r i l  y en e l  año 1976 l leg6  hasta  mayo. 
< . segundo periodo vege ta t iw:  s e  observ6 desde junio hasta  agosto, ex ' - 1 

cepto en e l  aiio 1976, que empezó en pbri l .  ' 

t e rcer  periodo vegetativoz s e  presentó en l o s  meses de septiembre, - - 

octubre y noviernbxw. 

%tos  periodos de brotacidn vegetat iva no s e  presentaron en fecha f i  

j a ,  aunque s i  s e  caracter izaron por mantener una regularidad dé un año (r - 
otro. 1 

S1 primer periodo de brotación vegetat iva s e  carac te r izó  porque en& 

1 ociarrió l a  floración. El  t e rcer  período de brotación vegetariya fue de - 
menor masividad que l o s  dos prineros en  todos l o s  años. 

Flor ación 

La Tabla 11 muestra l a s  fechas de comienzo, terminación, momento de- , 

mayor masividad y m$uración de l a  f lo rac ión  a p a r t i r  de 1976. En e l  co- 

mienzo de l a  f loración s e  observaron diferencias  s ign i f ica t ivas  a P(Ofl1 . 
ent re  l o s  años; e l  mismo comportamiento s e  pudo ver en l a  terminación y - 
epoca de mayor masividad. Én general,  la '  Qorac ión  ocurr ió fundamental'me~l~ 

t e  en t re  l o s  meses de enere, febrero y marzo. En 1auwWadbn s e  observa- 
1 

ron d i f e ~ e n c i a s  s i gn i f i c a t i va s  a P<0,01. Se constató una t w c i a  a qvC 
f 

p d i d a  que s e  hace m a s  t a r d i a  l a  Ploracibn, e s t a  dura menos, ya  que l a s ,  
\ 

f loraciones que comenzaron en enero duraron alrededor de  50 d a s  y las que 

ocurrieron en febrero ' fueran m5s cortas. La f lo rac i6n  s e  presentó en el- 
, ' 

primer periodo de brotdcibn' vegetat iva,  fundamentalmente en l o s  meses de-. ' . 
enero* febrero y marzo. 





Tabla 11: FLORACiON, TANGOR ORTANIQüE. 

1976* 5.42. c 27 enero 9.27 : b 25 marzo 8.56 b 12 marzo . 7.56 a 56 

1 9 n  4.69 d 21 enero 8.49 d 12 marzo 7.22 d 20 f e b c r o  7.14 b 50 

1978 7.28 b 21, febrero 9.22 c 25 marzo 7.71 c 27feb -o  5.74 d 32 

1979 7,75 a 28 febrero 10,05 a 10 ab r i l  9.12 a 23marzo 6.48 c 41 

B.S. 0 , 1 0 4 8 ~  , - O ,0058" - 0,0951* - I 0 , 1 1 0 3 ~  . - 

a, b, c, d. Letras diferentes d i f ie ren  significativamente s d g b  -&a de Rango Múltiple de Duncan a 

P < 0.01 6 

* En e l  año 1976 ocurrió una segunda floración que duró 30 días y s e  caracterizb por ser poco masiva. , 



Correlación y regresión l i nea l  en t re  l a  relaci6n &idac idez  y los;- 

grados de calor efect ivo 

Se encontró una correlación altamente s igni f ica t iva  a Pt0,Ol entre-  

l a  r e l s i ó r .  ~ r i x / a c i d e z  y l o s  grados de ca lor  efectivo. 

E l  valor de r fue  de 0,894 

En l a  Figura NO. 2 s e  obsexva l a  regresión l i nea l  en t re  l a  relación- 

Brix/acidez y l o s  grados de calor efect ivo,  cuya ecuación fue Y= -15,088+ 

0,0061 X. De acuerdo a l a  l fnea  de regresión, para alcanzar un valor en- - 
l a  relacibn &ix/acidez de 8, s e ~ f a ~ s  mecesarios 3,800 grados de ca lor  e.& 

, y para un val+  de dicha r e l d i ó n  de 12, s e  necesitarán 4,400 'C. 

En relación con e l  crecimiento vegetativo, Vebber (1934) plante6 que 

nuevo crecimiento de l a s  ramas en l o s  c i t r i c o s  aparece en c ic los  defi- 

nidos, siendo e l l o s  de dds a cuatro (usualmente t r e s )  c i c lo s  de crecimief! 

t o  anuales. En e s t e  estudio aparecen t r e s  c ic los  de crecimiento, donde - r" e l  tercero tiende a dfsminuir. Esto cor,mbora la encontrado por Nadaraia 

(l966), Viviam Alonso (1977) y Rbmeta (7978). 

Cassin y col. (19693 plantearon que l a s  fases vegetativas no son muy 

extensas bajo per%odos donde predomina l a  variacibn del  f r l o  y el calor,- 

en comparaeihn a cuando existen perfodos de seca y l l uv i a s  alternados du- 

r an t e  e l  año. t 

El comportami&to encontrado en e s t e  estudio, de acuerdo a l o  p l a rbo  

do por dichos autores, puede deberse a l a s  variaciones o a l o s  efectos - 
ternos que influyen en e l  vegetal de un aiio a otro. La aparicibn de l a  - 
f loración en l o s  meses de enero, febrero y marzo ha sido encontrada en - 
o t r a s  especies ( ~ i v i a m  Alonso, 1977 y Frbmeta, 1978). También se  encoii- 
* 
t r 6  que l a  f loración ecur r ió  poco despues de in ic ia rse  l a  primda brota- 

cibn, t a l  cono l o  plante6 Gonzqlez S i c i l i a  (1968). El haber-observado que 

l a s  floraciones que comenzaron en enea duraron m á s  que l a s  que comenzaron 

en febrero coincide con l o  reportado por Gonzalez S i c i l i a  (1968). 

Cassin y col. -(1969) manifiestan que en l a s  áreas. t r o p i c d e s  l a s  tc 

peraturas medias mensuales y l a s  medias minimas men$u&es no descienden - 
por debajo de 12.8'~ (excepto en l a s  áreas montañosas). Esto t r a e  como - 
consecuencia que l a s  temperaturas sean, favorables para rn crecimiento ac- 



ti*, pero, s e  ha ilotado que hay m a  relaeión estrecha' en t re  c i e r t a s  fases.  - 

vegetativas, particularmente l a  f loración y e l  ritmo de variación en t r e  l a  

estaci6n seca y l a  l luvia.  De s u e r d o  a l o  reportado por dichos autores i 

en nuestras  condiciones, l a  temperatura no ha s ido  un fac tor  1imitante;sin 
- 

.embargo, pudieron e x i s t i r  influencias de o t ros  fac tores  como l a  humedad - ~ 

del suelo que determinaron e l  comportamiento encontrado a e s t e  estudio. 

. Rendel (1969). basándose en trabajos real izados en Austral ia ,  consids 

r 6  que l o s  requerimientos ap.rodmados en grados de ca lor  e fec t ivo  ( t e m e  

r a tu r a  mqyor de l2,5-'C) de l o s  d i s t i n to s  cu l t ivares  de c l t r i c o s  son l o s  

guientes: Clementina 2 , 4 0 0 ~ ~ ;  Washington Navel 2,40O0c y to ronia  Marsh - 
' 3 , 0 0 0 ~ ~ .  Cassin y col. (1969) hicieron l o s  cálculos de temperaturas efec- 

' 

t i v a s  sobre l a  base de 5 ' ~  y encohtraron que para l o s  pagses t rop ica les  - 
los cu l t ivares  tempranas (6 meses) necesitaban 3,90O0C y l o s  cu l t ivares  T 

r t a rd ios  (7 meses) 4 , 5 0 0 ~ ~ .  

De acuerdo a l a  regresión l i n e a l  encontrada en l o s  resul tados mstra-. 
' 

dos, e l  tangor Ortanique necesi tó 3 , 8 0 0 ~ ~  como l im i t e  mínimo pára l a  madw 

rez  (relación Brix/acidez de 8). Frómeta' (1978). trabajando con naranja - 
Valencia, encontró correlaciones s imilares  en t re  l a  relación ~ r i x / a c i d e z  - 
y lo s  grados de ca lo r  efect ivo,  as1 com que dicho cu l t i va r  en nuestras - 
c6ndiciones necesi tó 3,480'~ de calor  e fec t ivo  para alcanzar un lndice de- 

r madurez de 8 y 4,230'~ para alcanzar e l  n ive l  de 12. , 
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Since tangor Ortanique is a c u l t i v a  vhich Shbvo a p u s p e c t i w  citrus 

t w e  development h Cubn, a phenobgicIl Study on ila vegetaihe sprouts 

cul- 

md 

fiavcring vas conducted in the  Citrus Research Satat ion of GUira de Melena, - 
from 1976 t o  1979, using a radomízed block design d t h  six r e s i c a t e s  . 
With r e g a d  t o  the observatians m&, it vas paved tha t  such hyhrid had 

three vell-delimited periods of vege t a t iw  s p o u t s ;  the 1 s t  from January 

t o  Aprili 2nd from A p i l  t o  H w  oid 3rd from Septcmkr t q  Dccemkr, Fl-; 

er ing occurred u i th in  the  1 s t  sprouting period. A highly s ign i f i cmt  

correlat ion ri 0,89+* vas Pound betvcen Brix/acidity r a t i o  .znd e f f e c t i w  

cnior degres .  

HanuscrLto recibido el 16/f1/82. 
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