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Esta parte incluye la información conccrnientc al análisis estadIstico 
de la información, recopilada porAngely Tsubota (1,2,3, 4, 5) en sus 
estudios de reconocimiento de enfermedades y plagas en Cattleyas 
colombianas. Se explica los aspectos metodologicos básicos y los 
respectivos resultados de los análisis efectuados en los procesos de 
diagnostico de enfermedades y plagas, en ci siguiente contenido: 

MetodologIa 
Prediagnostico 

Localización. 
Muestreo. 
Manejo de información. 
Análisis estadIstico descriptivo. 

Resultados y discusión del análisis estadIstico de la información. 
Prcdiagnostico 

Localización. 
Area de influencia del estudio. 
Muestreo. 
Clasificación de los cultivos. 
Anáhsis estadIstico desriptivo. 

Análisis factorial multivariado. 
Codificación. 
Variables. 
Codigos. 

Análisis factorial de correspondencias (afc) o de 
correspondencias mñltiples (acm). 
Coordenadas y contribuciones. 
Partición en 9 clases. 

Conclusion general 

eToo to23c, 
Para el análisis de la información recopilada durante los muestrcos y el 
procesamiento de las muestras se tomaron como base algunos de los 
procedimientos utilizados por Ganry (8), aplicados en Ccnicafé para 
la realización de la Encucsta y Diagnostico Multifactorial en el Cultivo 
del Plátano, en Ia Zona Cafetera Central de Colombia (9). 
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procesamiento de las muestras se tomaron como base algunos de los 
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del Plátano, en la Zona Cafetera Central de Colombia (9). 
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Coiisistjd en conocer las condiejones de cijitivo dc las scis cspccies de 
orquidcas de intcrás; para este caso, (ittIcva aun'a, C incndclii C. 
cjiiac/ricoIoi (].scIirocIciic, C. triiiiaciy C u:civiczii Para tal fin, se 
rccopilaron datos dc cada uno dc los cultivos visitados sohrc Ia 
localizacidii del mismo, tamano, condicioiics bajo las cualcs Sc cultiva, 
cstado fltosanitario general, prácticas agrononucas y sanitarias y 
aplicacioii dc agroquimicos, determinando asi ci iliancjo quc recihicron 
las plaiitas dc donde Sc obtuvieron las muestras. 

Los resultados dc esta etapa del estudio Sc prcscntaii mcdiante 
distribucidn dc frecuencias y porcentajes dc las distiiitas variables y  se 
incluycn en Ia partc inicial del análisis estadIstico dc Ia inforniacidn. 

Localizacjón Area dc influcucia del estudio. Es llcccsari() coilocer 
los Iligares doncle Sc encuentran los cultivos tccnificaclos y no 
tccnihcados de estas orquIdcas, apoyados en ci critcrio dc mayor 
divcrsidad de las distintas especies por su cercanIa a cciitros de origen 
y sus difcrcntcs formas de manejo agronóinico, scleccionando cultivos 
comcrcjalcs y no comerciales (aficionados). Para ci caso del 
reconocimiento titosanitario en C7ttJeva spp, los autores visitaron los 
dcpartamentos de Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Risaralda, 
Santaiider y Valic del Cauca. El estudio se rcalizó en dos partes en el 
ticilipo. La primera dc ellas (1, 2), incluyd visitas y mucstrcos en 18 
cultivos (7 en Antioquia, 3 en Caldas, 2 en Risaralda y 6 en ci Valle del 
Cauca), y Ia segunda (3), los trabajos Sc eontinuaron en 14 visitas más 
(1 en Caldas, 3 en Cundinamarca, 5 en Risaralda, I en Santandcr y 4 
en ci Valle dcl Cauca), Ilegando a un acumulado total dc 32 cultivos 
visitados (5). 

La infbrinación de Ia localización gcográiica dc estos cultivos sc 
prescilta en Ia Tabla 12. 

Uhicacidn de los experimentos. Las nluestras eoicctadas en ci campo 
se trasladaron a su lugar de estudio y análisis. Todo ci proeesamicnto 
de las mucstras se rcalizó en los laboratorios de las diseiplinas de 
FitopatologIa y EntomoiogIa, del programa de BiologIa de Cenicaff 
(Centro Naeional de Investigaeiones de Café). Los experimentos se 
Ilevaron a cabo en las instalaeiones de Plan Alto en Chinchin, (Caldas); 
loealizado en Ia latitud 05°  00' N, longitud 75°  36' W, altitud de 1.425 
m, preeipitaeión anual de 2.520 mm, eon temperatura media de 20,5 
°C, humcdad relativa del 77% y brillo solar de 1.842 horas/año (7). 

Muestreo. Ciasificacidn de los cultivos. Los cultivos se ciasificai-on 
teniendo en cuenta sus earacteristicas dentro del campo de estudio o 
produceidn respeetivo. Dc aeuerdo con los antecedcntcs dc eada uno 
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Consistió en Conocer las condjcioncs dc cuitivo dc las scis cspccics dc 
orquidcas dc intcrés; Para cstc caso, Ciulcva aurca, C incndcIi C 
qizadi-icoJoi (i.sc 1rOQ''flc, C trianaciy C wal:cccwiczjL Para tal fIn, se 
rccopilarori datos de cada uno dc los cultivos visitados sobre Ia 
localizacjón del misni(), taiiiano, condicioiics bajo las cualcs Sc cultiva, 
cstado fltosanitario general, prácticas agrononiicas y sanitarias y 
aplicación dc agroquililicos, dctcrminando asI ci manejo que rccihici-on 
las plantas dc dondc se obtuvieron las mucstras. 

Los rcsultados de csta ctapa del cstudio Sc prcscntan mcdiantc 
distribución dc frccucncias y porcentajes dc las distintas variables y se 
inciuyen en Ia partc inicial del anáiisis estadistico dc Ia informacidii. 

Localjzacjón Area dc iiifiuencja del cstudio. Es ncccsario coliocer 
los lugarcs donde se cncucntran los cultivos tccnificados y no 
tccnificados dc estas orquIdeas, apoyados cii ci criterio dc mayor 
divcrsidad de las distintas especics por su ccrcanIa a centros dc origcn 
y sus difercntcs forinas dc manejo agronoinico, scicccionando cuitivos 
coincrciaics y no comcrciales (afIcionados) Para ci caso del 
reconocimicnto fltosanitario en attJcya spp, los autores visitaron los 
dcpartarnentos dc Antioquia, Caidas, Cundinamarca, Risaralda, 
Santander y Vailc del Cauca. El cstudio se reaiizO en dos partcs en ci 
ticmpo. La primcra dc cllas (1. 2), incluyó visitas y muestreos en 18 
cultivos (7 en Antioquia, 3 en Caidas, 2 en Risaraida y 6 en ci Valic del 
Cauca), y Ia segunda (3), los trabajos Sc continuaron enl4 visitas más 
(1 en Caidas, 3 en Cundinamarca, 5 en Risaralda, 1 en Santander y 4 
en ci Vallc del Canca), llcgando a on acuniulado total de 32 cultivos 
visitados (5). 

La inforrnación dc Ia localización geogrflca dc éstos dultivos Sc 
prcsenta en Ia labia 12. 

Ubicación de los cxperinientos. Las muestras coicctadas en ci canipo 
Sc trasladaron a su lugar de cstudio y análisis. Todo ci procesamicnto 
dc las muestras se rcalizó en los laboratorios de las disciphnas de 
FitopatoiogIa y EntoiiiologIa, del programa dc BiologIa de Cenicafé 
(Centro Nacional dc Invcstigaciones dc Café). Los cxperimcntos se 
lievaron a cabo en las instalaciones de Plan Alto en Chinchiná, (Caidas); 
localizado en Ia latitud 05° 00' N, longitud 75° 36' W aititud de 1.425 
in, precipitacion anual de 2.520 mm, con tcmperatura media dc 20,5 
°C, humedad relativa del 77% y brillo solar de 1.842 horas/año (7). 

Muestreo. Clasificacidn dc los cultivos. Los cultivos se clasificaron 
tcnicndo en enema sus caracterIsticas dentro del campo de estudio 0 
producción respectivo. Dc acuerdo con los anteccdentes de cada uno 
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de elios dentro de la orquideologIa nacional, se clasificaron en primer 
lugar segün su objetivo: cultivos aficionados (no comerciales) y 
cultivos comerciales, luego por su tamaflo (pequenos, mdianos y 
grandes) y por ci grado o nivel de manejo y tecnificación (alta, media 
y baja). Esta clasificación es relativa y subjetiva al criterio de los autores, 
siendo una simple comparación entre ellos. Dc esta forma se trató de 
estabiecer la reiación que pueden tener los aspectos antes referidos 
con la presencia de problemas fitopatologicos y entomologicos, en las 
seis especies de Cattleyamás importantes cuitivadas en Colombia (1, 
2, 3, 5). En los resuitados del prediagnostico se incluye esta 
clasificación. 

Método de muestreo. El método de muestreo para este tipo de 
reconocimientos fitosanitarios no siguió patrones definidos, como es 
ci caso de los muestreos sistemáticos o aleatorios, los cuales se basan 
en un marco de referencia definido como tamaño de los cultivos, 
densidades de pobiación o de siembra, disposición en el campo, edad 
y problema o variable a evaluar, consideraciones contempladas para el 
muestreo en un cultivo de especies vegetaies tradicionales. En este 
caso, del cultivo de orquIdeas los aspectos a tener en duenta fueron: 
las condiciones de cultivo, las prácticas agronómicas de fertilización y 
apiicación de productos o de agroquImicos, los sustratos y medios de 
cultivo utilizados y ci riego, entre otros. 

Por la anterior razón, ci método de muestreo se realizó recorriendo la 
totalidad del cultivo, marcando las piantas afectadas por plagas y/o 
enfermedades para tomar las muestras y también se tomaron aquellas 
que previamente ci cuitivador idcntificó con problemas sanitarios. 

Tiene la desvcntaja de recolectar aqucilos problemas que solamente 
se aprecian en ci momento de la visita por parte de los investigadores 
y algunos que ci cuitivador identificó, lo cual puede ser corregido si se 
hacen visitas periódicas a los cultivos durante un lapso de tiempo 
proiongado. Sin embargo, la información suministrada por el 
cuitivador sobre los problemas padecidos por sus piantas, orienta la 
btIsqucda de eHos dentro del cultivo (1, 2, 3, 5). 

Manejo de la Inforniación. Bases de Datos. Para estos estudios se 
utiijzó la información rccopiiada de los muestreos y se construycron 
bases de datos en hojas eiectrónicas QUATTRO-PRQ® y luego en 
EXCEL®, incluycndo las distintas variables y sus rcspuestas códigos 
de presencia / ausencia o con códigos asignados cspecIficamente. Estas 
bases y las variables fucron:Ilus, base de Indolc ilustrativo que rccopiló 
la información concerniente a la ubicación y ci estado general del 
cultivo establecido, con las siguientes variables: nümcro de muestreo, 
prcdio, departamento, municipio, vereda, fecha de muestreo, aititud, 
tcmperatura media promedio, humedad relativa promedio, milmero 
de muestra, especie hospedante, condición del cultivo, ubicación de 

plantas, tipo de rccipientes y sustrato utilizado.Acti, la base de mayor 
movimiento o actividad, rccopiló la información sobrc ci manejo 
agronómico general del cultivo e inciuye las variables: nümcro de 
mucstra, hospedante, frecuencia de riego en vcrano, frecuencia de riego 
en invierno, frecuencia de riego en etapa vegctativa, frccuencia de riego 
en etapa reproductiva (floración), formulación de fertilizante utilizada, 
frecuencia de fertilización en etapa vcgctativa, frecuencia de 
fertilización en etapa reproductiva (floración), frecuencia de 
transpiantes, manejo sanitario con criterio prevcntivo, manejo sanitario 
con criterio curativo, apiicación de fungicidas, aplicación de 
insccticidas, apiicación de bactericidas, aplicación de otro tipo de 
productos, adopción de practicas como podas sanitarias, rccoiccción 
de residuos, iimpieza y/o dcsycrbas, aislamiento de piantas, destrucción 
de residuos, desinfestación de hcrramicntas e impiementación de 
practicas varias u otras. Por ñitimo, Proce, base correspondiente a la 
información de las primeras etapas del procesamiento de las muestras, 
con variables como: nflmero de muestreo, cspccie hospedante, 
problema fitosanitario mucstrcado, nilimero de mucstra, y parte del 
manejo en ci iaboratorio como las siembras de muestras en medios de 
cultivo. 

At[ii e411&0 4eciiØio. 

El anáiisis efectuado estuvo compucsto de dos partes: la primera 
estadIstica de tipo descriptiva (pre-diagnostico), determinó las 
distribuciones de frecuencias y los porcentajes para las distintas 
variables evaluadas en cada una de las muestras rccoicctadas, con ayuda 
del software de anáiisis americano SAS®. 

La segunda parte consistió en un análisis factorial, ci cual es un análisis 
muitivariado que relaciona descriptivamente de una forma cruzada 
las distintas variables (cualitativas y cuantitativas) dentro de un area 
de estudio, lo cual se procesó en ci software frances SPAD-N® (1, 2, 
3, 5). 

Distribuciones de frecuencias yporcentajes. En primera instancia 
se determinaron las distribuciones de frecuencias y los porccntajcs 
equivalentes para cada una de las variables evaluadas mencionadas en 
las bases de datos, con ci fin de dcscribir en forma independiente las 
caracterIsticas en las cualcs se cuitivan las piantas de Cattleya spp. de 
donde provinieron las muestras. Esto se hizo para la información de 
los 18 muestreos y  para ci conj unto de los 32 muestreos (inciuycndo 
los 18 iniciales). 

Análisis Factorial Multivariado. Para compiementar la parte de 
distribuciones de frccuencias con un análisis más compieto y que 



de ellos dentro de la orquideologIa nacional, se clasificaron en primer 
lugar segilIn su objetivo: cultivos aficionados (no comerciales) y 
cultivos comerciales, luego por su tamaño (pequenos, medianos y 
grandes) y por ci grado o nivei de manejo y tccnificación (alta, media 
y baja). Esta clasificación es relativa y subjetiva al criterio de los autores, 
siendo una simple comparación entrc ellos. Dc esta forma se trató de 
establecer la relación que pueden tener los aspectos antes referidos 
con Ia presencia de problemas fitopatológicos y entomologicos, en las 
seis cspecies de Cattleyamás importantes cu!tivadas en Colombia (1, 
2, 3, 5). En los resultados del prcdiagnostico se incluye esta 
ciasificacidu. 

Método de mucstreo. El método de muestreo para este tipo de 
rcconocimientos fitosanitarios no siguió patrones definidos, como es 
ci caso de los muestreos sistemáticos o aieatorios, los cuales se basan 
en un marco de referencia definido como tamaño de los cultivos, 
densidades de población o de siembra, disposición en ci campo, edad 
y problema o variable a evaluar, consideraciones contempladas para ci 
muestreo en un cultivo de especics vegetales tradicionales. En cste 
caso, del cultivo de orquIdeas los aspectos a tener en duenta fueron: 
las condiciones de cultivo, las prácticas agronómicas de fertilización y 
ap!icación de productos o de agroqulmicos, los sustratos y medios de 
cultivo utiiizados y ci riego, cntrc otros. 

Por la anterior razón, ci método de muestreo se realizó recorriendo la 
totalidad del cultivo, marcando las plantas afectadas por piagas y/o 
enfermedades para tomar las muestras y también se tomaron aquellas 
que previamente ci cultivador identificó con problemas sanitarios. 

Tiene la desvcntaja de recolectar aquellos problemas que soiamentc 
se aprecian en ci momento de la visita por parte de los investigadores 
y algunos que ci cuitivador identificó, Jo cual puede ser corregido si se 
hacen visitas periddicas a los cultivos durante un lapso de tiempo 
prolongado. Sin embargo, la información suministrada por ci 
cuitivador sobre los problemas padecidos por sus plantas, orienta la 
bflsqueda de ellos dentro del cultivo (1, 2, 3, 5). 

Manejo de la Información. Bases de Datos. Para estos estudios se 
utilizó la información rccopilada de los muestreos y  se  construyeron 
bases de datos en hojas electrónicas QUATTRO-PRQ® y iuego en 
EXCEL®, incluyendo las distintas variables y sus rcspucstas códigos 
de presencia / ausencia o con codigos asignados cspecIficamentc. Estas 
bases y las variables fueron:Ilus, base de Indoic ilustrativo que recopiló 
la información conccrnientc a la ubicación y ci estado general del 
cultivo estabiecido, con las siguientes variables: nfimero de muestreo, 
prcdio, departamento, municipio, vereda, fecha de muestreo, altitud, 
temperatura media promedio, humedad reiativa promedio, nfimero 
de muestra, especic hospedante, condición del cultivo, ubicación de 

plantas, tipo de recipientes y sustrato utilizado.Acti, la base de mayor 
movimiento o actividad, recopiló la información sobre ci manejo 
agronómico general del cultivo e incluye las variables: nfimero de 
muestra, hospedante, frecuencia de riego en verano, frecuencia de riego 
en invierno, frecuencia de riego en etapa vegetativa, frecuencia de riego 
en etapa reproductiva (floración), formulación de fertilizante utilizada, 
frecuencia de fertilización en etapa vegetativa, frecuencia de 
fertiiización en etapa reproductiva (floración), frecuencia de 
transpiantes, manejo sanitario con criterio preventivo, manejo sanitario 
con criterio curativo, aplicación de fungicidas, apiicación de 
insecticidas, aplicación de bactericidas, aplicación de otro tipo de 
productos, adopción de practicas como podas sanitarias, rccolección 
de residuos, limpieza y/o desyerbas, aisiamiento de plantas, destrucción 
de residuos, desinfestación de herramientas c implementación de 
practicas varias u otras. Por üitimo, Proce, base correspondiente a la 
información de las primeras etapas del procesamiento de las muestras, 
con variables como: nflmero de muestreo, especie hospedante, 
probiema fitosanitario muestreado, nfimero de muestra, y parte del 
manejo en ci laboratorio como las sicmbras de muestras en medios de 
cultivo. 

,k4ti eJ4(4co 4eciriØivo. 

El anáiisis efectuado estuvo compuesto de dos partes: la primera 
estadIstica de tipo descriptiva (pre-diagnostico), determinó las 
distribuciones de frecuencias y los porcentajes para las distintas 
variables evaluadas en cada una de las muestras recolectadas, con ayuda 
del software de análisis americano SAS®. 

La segunda parte consistió en un análisis factorial, ci cual es un análisis 
multivariado que relaciona descriptivamente de una forma cruzada 
las distintas variables (cualitativas y cuantitativas) dentro de un area 
de estudio, lo cual se procesó en ci software frances SPAD-N® (1, 2, 
3, 5). 

Distribuciones de frecuencias y porcentaj es. En primera instancia 
se determinaron las distribuciones de frecuencias y los porcentajes 
equivalentes para cada una de las variables evaluadas mencionadas en 
las bases de datos, con el fin de describir en forma independiente las 
caractcrIsticas en las cuales se cuitivan las plantas de Cattleya spp. de 
donde provinieron las muestras. Esto se hizo para la información de 
los 18 muestreos y para el conjunto de los 32 muestreos (incluyendo 
los 18 iniciales). 

Análisis Factorial Multivariado. Para complemcntar la parte de 
distribuciones de frecuencias con un análisis más completo y que 



mostrara relaciones entre variables y problemas fitosanitarios, se realizó 
un tipo de anáiisis descriptivo de carácter multivariado factorial, en ci 
cual se estudian altos vol6menes de información recopiiadas en 
Matrices o Tablas de Datos. Para estas investigaciones, los individuos 
u observaciones correspondieron a cada una de las muestras 
recolectadas y los distintos datos o respuestas a las variables indagadas 
(modalidades), como las de localización, condiciones de cuitivo y 
manejo a las que están sometidas las plantas de donde provinieron las 
muestras, etc. Para ci planteamiento y entendimjento de este anáiisis 
multivariado, ci estudio se basó envarios documentos (6, 10, 11, 12, 
13). 

Para una primera parte del análisis factorial (1, 2), se estudio la 

información correspondiente a 18 cultivos de orquIdeas visitados en 
Ia parte inicial del reconocimiento. Se realizó un análisis de 
componentes principales (ACP) utilizando ci sofare SPAD-N®, y 
se establecieron las posibles relaciones entre las variables activas 
(cuantjtatjvas o continuas) entre sI y las relaciones de éstas con las 
variables ilustrativas (nominales o cualitativas). Las variables activas 
son aquellas con respuesta de tipo cuantitativo (frecuencias o valor 
cspecIfico) y las variables ilustrativas son aquellas con respuesta en 
códigos como los de presencia - ausencia (codigos 1-0 o 1-2) y cddigos 
especIficos que responden a alguna categorla. 

Para estos componentes principales se establecieron inicialmente los 
estadIsticos básicos para las variables activas (promedios, desviaciones 
tipo, máximos y mInimos), al igual que las correlaciones entre ellas. 
Este tipo de análisis permitió construir un gráfIco mediante un sistema 
de coordenadas ortogonales, en las cuales se trazan ejes o vectores 
factoriales y donde se representa la distribución de las observaciones 
de las variables activas. Este sistema de ejes y coordenadas que 
representan las variables forma los componentes principales o cIrculo 
de correlacjones (1, 2). 

El análisis realizado se basó además en la proyección de la nube de 
puntos de las observaciones de las variables ilustrativas, sobre los 
componentes principales o cIrculo de correlacionc:, donde se pudo 
evaluar mediante las coordenadas y apreciar gráficamente, la relación 
de cada variable ilustrativa con las variables activas. Al analizar y agrupar 
las distintas variables y sus respuestas teniendo en cuenta la proximidad 
entre las coordenadas, se obtuvieron distintas relaciones que difieren 
de mayor a menor grado en su claridad. Sin embargo, ci análisis de 
componentes principales brindó una clasificación, donde utilizó la 
edición sobre ci factor (eje) de modalidades (variables - respuestas), y 
presenta las variables que por coordenadas estarIan agrupadas y las 
que de ninguna manera lo estarIan (zonas extremas), al igual que no 
presenta aquellas variables ubicadas en la mitad de estas zonas (zona 
central). 

Mediante un método de clasificación previo al análisis factorial, 
especIficamente ci de clasificación mixta y descripción estadIstica de 
las clases, seguido por una ciasificación jerárquica de las distintas 
variables evaluadas, se obtuvo inicialmente un dendrograma o árbol 
de clasificación, ci cual facilitó la identificación del nümero de clases 
en que se pueden partir o agrupar las variables, resultando de esto la 
caracterización por las modalidades (variables) de las clases. 

Como se mencionó anteriormente para ci análisis multivariado se 
realizó el ACP en una primera etapa (1, 2), el cual se modificó en una 
posterior etapa por un análisis factorial de correspondencias multiples 
(ACM óAFC), también utiiizando el sistema SPAD-N® (3,5). Con 
ci fin de verificar y comprobar ci tipo de información generada cuando 
se aumentó casi ci dobleel nümero de observaciones. Se planteó 
entonces la realización del análisis factorial de correspondencia o de 
correspondencias mñltiples (AFC ó ACM), ya que a diferencia del 
análisis de componentes principales, las variables que intervienen en 
ci de correspondencias son cualitativas o se codifican y se toman como 
variables cualitativas o categóricas. Dc csta forma, se crca un nuevo 
grupo de variables que explican ci comportamicnto de las anteriores, 
y se buscan si existen o no relaciones entre ellas, para explicarlas desde 
el punto de vista de la invcstigación que se está realizando y de acuerdo 
con sus objetivos y anteccdcntes. Aqucilas variables cuantitativas si 
las hay, se codifican para ubicar sus valores dentro de rangos o 
catcgorIas, asignando nuevos códigos y volviéndolas categóricas. Los 
resultados esperados esencialmente pueden compararse en ambos tipos 
de análisis. Por csta razón, solo se presentaron los resultados obtenidos 
por ci análisis de correspondencias mOltiples ACM (3, 5). 

Para este análisis también se hizo la clasificación y dcscripción 
estadIstica de clases, para luego efectuar la clasificaciOnjerarquica de 
las distintas variables evaluadas en clases y su caracterizaciOn, de 
acuerdo con las variables-respuestas (modalidades). 

Segfin el nOmero de cortes o particiones sugeridas por ci análisis que 
Sc tuvieron en cuenta para agrupar las variables, se establecieron algunas 
relaciones con determinados conceptos y criterios para el manejo 
fitosanitario de los cultivos, adcmás de las posibles relaciones con los 
resultados obtenidos, analizando las principales variables involucradas 
de cada una de estas clases. Es de anotar que para cada cultivo las 
condiciones en que cstán las plantas y su manejo son casos particulares 
y de ninguna mancra se hace referencia a cada caso, por tanto, cstos 
criterios aplicados a las variables que se relacionan son criterios 
gencrales descriptivos, como lo es este tipo de anáhsis. 

Los autores plantearon la modificaciOn del análisis inicial y buscaron 
establecer la concordancia de los resultados obtenidos para las primeras 
597 muestras en ci análisis de componentes principales (ACP), 



mostrara relaciones entre variables y problemas fitosanitarios, se realizó 
un tipo de análisis descriptivo de carácter multivariado factorial, en ci 
cual se estudian altos volümenes de información recopiladas en 
Matrices o Tablas de Datos. Para estas investigaciones, los individuos 
u observaciones correspondieron a cada una de las muestras 
recolectadas y los distintos datos o respuestas a las variables indagadas 
(modalidades), como las de locaiización, condiciones de cultivo y 
manejo a las que están sometidas las plantas de donde provinieron las 
muestras, etc. Para el planteamiento y entendimiento de este análisis 
multivariado, ci estudio se basó en varios documentos (6, 10, 11, 12, 
13). 

Para una primera parte dcl análisis factorial (1, 2), se estudio la 
información correspondiente a 18 cultivos de orquIdeas visitados en 
la parte inicial del reconocimiento. Se realizó un análisis de 
componentes principales (ACP) utilizando ci software SPAD-N®, y 
se establecieron las posibles relaciones entre las variables activas 
(cuantitativas o continuas) entre si y las relaciones de éstas con las 
variables ilustrativas (nominales o cualitativas). Las variables activas 
son aquellas con respuesta de tipo duantitativo (frecuencias o valor 
espccIfico) y las variables ilustrativas son aquellas con respuesta en 
códigos como los de presencia - ausencia (codigos 1-0 o 1-2) y codigos 
especIficos que responden a alguna categorIa. 

Para estos componentes principales se establecieron inicialmente los 
estadIsticos básicos para las variables activas (promedios, desviaciones 
tipo, máximos y mInimos), al igual que las correlaciones entre ellas. 
Este tipo de análisis permitió construir un grafico mediante un sistema 
de coordenadas ortogonales, en las cuales se trazan ejes o vectores 
factoriales y donde se representa la distribución de las observaciones 
de las variables activas. Este sistema de ejes y coordenadas que 
representan las variables forma los componentes principales o cIrculo 
de correlaciones (1, 2). 

El análisis realizado se basó adcmás en la proyección de la nube de 
puntos de las observaciones de las variables ilustrativas, sobre los 
componentes principales o cIrculo de correlacionc:, donde se pudo 
evaluar mediante las coordenadas y apreciar gráficamente, la relación 
de cada variable ilustrativa con las variables activas. Al analizar y agrupar 
las distintas variables y sus respuestas teniendo en cuenta la proximidad 
entre las coordenadas, se obtuvieron distintas relaciones que difieren 
de mayor a menor grado en su ciaridad. Sin embargo, el análisis de 
componentes principales brindó una clasificación, donde utilizó la 
cdición sobre el factor (eje) de modalidades (variables - respuestas), y 
presenta las variables que por coordenadas estarIan agrupadas y las 
que de ninguna manera lo estarIan (zonas extremas), al igual que no 
presenta aquellas variables ubicadas en la mitad de estas zonas (zona 
central). 

Mediante un método de clasificación prcvio al análisis factorial, 
especIficamente el de clasificación mixta y descripción estadIstica de 
las clases, seguido por una clasificacionjerarquica de las distintas 
variables evaluadas, se obtuvo inicialmente un dendrograma o árbol 
de clasificación, ci cual facilitó la identificación dcl nflmero de clases 
en que se pueden partir o agrupar las variables, resultando de esto Ia 
caractcrización por las modalidades (variables) de las clascs. 

Como se mcncionó anteriormente para el análisis multivariado se 
realizó el ACP en una primera etapa (1, 2), el cual se modificó en una 
posterior etapa por un análisis factorial de correspondencias multiples 
(ACM óAFC), también utilizando el sistema SPAD-N® (3, 5). Con 
ci fin de verificar y comprobar el tipo de información gencrada cuando 
se aumentó casi ci dobleel nflmero de observaciones. Sc planteó 
entonces la realización dcl análisis factorial de correspondencia o de 
correspondencias mflltiples (AFC ó ACM), ya que a diferencia dcl 
análisis de componentes principales, las variables que intervienen en 
el de correspondencias son cualitativas o se codifican y se toman como 
variables cualitativas o catcgóricas. Dc esta forma, se crea un nucvo 
grupo de variables que explican el comportamiento de las anteriores, 
y se buscan si existen o no relaciones entre ellas, para explicarlas desdc 
ci punto de vista de la invcstigación que se está realizando y de acuerdo 
con sus objetivos y antecedcntcs. Aquellas variables cuantitativas si 
las hay, se codifican para ubicar sus valores dentro de rangos o 
categorIas, asignando nuevos cddigos y volviéndoias categóricas. Los 
resultados esperados esencialmente pueden compararse en ambos tipos 
de análisis. Por esta razón, solo se presentaron los resultados obtenidos 
por el análisis de correspondencias mflltiples ACM (3, 5). 

Para este análisis también se hizo la clasificación y dcscripción 
estadIstica de clases, para luego efectuar la clasificacionjcrarquica de 
las distintas variables cvaluadas en clases y su caractcrización, de 
acuerdo con las variables-respuestas (modalidades). 

SegOn el nOmero de cortes o particiones sugcridas per el anáhsis que 
se tuvicron en cuenta para agrupar las variables, se establecieron algunas 
relaciones con determinados conceptos y criterios para ci manejo 
fitosanitario de los cultivos, además de las posibles relaciones con los 
resultados obtenidos, analizando las principales variables involucradas 
de cada una de estas clases. Es de anotar que para cada cultivo las 
condiciones en que están las plantas y su manejo son casos particulares 
y de uinguna manera se hace referencia a cada caso, por tanto, estos 
criterios aplicados a las variables que se rclacionan son criterios 
gcncralcs dcscriptivos, como lo es este tipo de análisis. 

Los autores plantcaron la modificación dcl análisis inicial y buscaron 
cstablccer la concordancia de los resultados obtenidos para las primeras 
597 muestras en el análisis de componentes principales (ACP), 



comparando los resultados del análisis de correspondencias multiples 
(ACM) cuando se utiliza un nümero mayor de observaciones, como 
lo es el acumulado total de 1119 muestras (3, 5). Es probable en este 
tipo de trabajos que a medida se acumule información, exista la 
posibilidad que se modifiquen los comportamientos de las respuestas 
y sus análisis, y por ende su interpretación, resultados finales que se 
presentan a Continuación: 

Reuto 	 ee[ aR1 
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Una parte de los resultados del proceso de análisis estadIstico de la 
informacjón obtenidos mediante la utiiización de las bases de datos y 
el SAS®, se presentarán parcialmente en la parte de prediagnostico y 
del procesamiento, donde se obtuvieron las distintas distribuciones 
de frecuencias y porcentajes para las variables de interés en los 32 
muestreos. La siguiente parte se presentará en ci anáiisis factorial 
multivariado de correspondencias y toda esta información, 
corresponde a lo obtenido y registrado utilizando ci SPAD-N®. 

Mediante la utiiización de los procedimientos para ci anáiisis de la 
información se obtuvieron los siguientes resultados en el 
prediagnostico del manejo dado a los cultivos visitados, 
correspondientes a las distribuciones de frecuencias y/o porcentajes 
de la totalidaci de muestras recolectadas en los 32 muestreos, tanto las 
597 de los 18 iniciales (1,2) ye1 consohdado con 1119 de los 32(3,5). 

Localjzacjón. Area de influencja del estudio. La localización 
geográfica de los cultivos visitados se presenta en la Tabla 12, antes 
mencionada en la parte de metodologIa de este anáiisis. Las condiciones 
climáticas generales aproximadas en las cuales se encuentran los 
cultivos de orquIdeas visitados se consignan en la Tabia 13. Se puede 
apreciar la diversidad de condiciones climáticas en las cuales están 
ubicados los cultivos de Cattleya, lo cual da a entender la rusticidad, 
popularidad y adaptabilidad de estas especies. Sin embargo, esto no 
indica que a pesar de encontrarse cultivos en distintas condiciones, 511 

manejo y estado sea ci más adecuado, como se va a presentar más 
adelante. 

Las condiciones de temperatura media y humedad relativa están dentro 
de los rangos establecidos en ci capItulo primero para ci adecuado 

Tabla 13. Condiciones climáticas generales aproximadas en los 32 cultivos de orquideas visitados entre 
Agosto de 1996 y Junio de 1999, para la investigaciOn FAT 1207. 

1 1.200 22 75 
2 1.340 23 70 
3 1.000 24 80 
4 1.000 25 85 
5 1.000 24 80 
6 1.950 17 90 
7 1.300 21 75 
8 2.250 20 	(Climatizado) 60 
9 1.950 19 70 

10 2.150 17 75 
11 1.200 24 75 
12 1.350 23 50 
13 1.500 21 75 
14 1.550 21 55 
15 1.550 21 55 
16 980 24 80 
17 1.000 23 70 
18 1.000 23 80 
19 1.600 20 90 
20 1.100 24 80 
21 1.256 23 85 
22 1.400 20 90 
23 1.250 23 75 
24 1.250 23 80 
25 900 25 75 
26 935 25 75 
27 1.550 21 80 
28 900 25 75 
29 1.585 20 85 
30 1.700 22 	(Invernadero) 75 
31 1.660 20 75 
32 1.600 21 80 

cultivo de Cattleya spp. Lindi., lo cual es lógico al ser Colombia un 
importante centro de origen de especies de este género, y flnico para 
las seis especies estudiadas en esta investigación. 

Muestreo. Clasificación de los cultivos. El grado de tecnificación 
del cultivo fue una clasificación relativa y subjetiva para los autores, 
teniendo en cuenta la carencia de parametros definidos o grupos 



comparando los resultados del análisis de correspondencias multiples 
(ACM) cuando se utiliza un nümero mayor de observaciones, como 
lo es el acumulado total de 1119 muestras (3, 5). Es probable en este 
tipo de trabajos que a medida se acumule información, exista la 
posibilidad que se modifiquen los comportamientos de las respuestas 
y sus anáiisis, y por ende su interpretación, resultados finales que se 
presentan a continuación: 
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Una parte de los resultados del proceso de análisis estadIstico de la 
información obtenidos mediante la utilización de las bases de datos y 
el SAS®, se presentarán parcialmente en la parte de prediagnostico y 
del procesamiento, donde se obtuvieron las distintas distribuciones 
de frecuencias y porcentajes para las variables de interés en los 32 
muestreos. La siguiente parte se presentará en el análisis factorial 
multivariado de correspondencias y toda esta información, 
corresponde a lo obtenido y registrado utilizando el SPAD-N®. 

Pe-jt6ico. 

Mediante la utilización de los procedimientos para el análisis de la 
información se obtuvieron los siguientes resultados en el 
prediagnostico del manejo dado a los cultivos visitados, 
correspondientes a las distribuciones de frecuencias y/o porcentajes 
de la totalidad de mucstras recolectadas en los 32 muestreos, tanto las 
597 de los 18 iniciales (1, 2) y ci consolidado con 1119 de los 32 (3, 5). 

Localizacjón. Area de influencja del estudio. La localizacjón 
geográfica de los cultivos visitados se presenta en la Tabla 12, antes 
mencionada en la parte de metodologIa de este análisis. Las condiciones 
climáticas generales aproximadas en las cuales se enduentran los 
cultivos de orquIdeas visitados se consignan en la Tabla 13. Se puede 
apreciar la diversidad de condiciones climáticas en las cuales están 
ubicados los cultivos de Cattleya, lo cual da a entender la rusticidad, 
popularidad y adaptabilidad de estas especies. Sin embargo, esto no 
indica que a pesar de encontrarse cultivos en distintas condiciones, su 
manejo y estado sea el más adecuado, como se va a presentar más 
adelante. 

Las condiciones de temperatura media y humedad relativa están dentro 
de los rangos establecidos en el capItulo primero para el adecuado 

Tabla 13. Condiciones climáticas generales aproximadas en los 32 cultivos de orquIdeas visitados entre 
Agosto de 1996 y Junlo de 1999, para la investigaciOn PAT 1207. 

1 1.200 22 75 
2 1.340 23 70 

3 1.000 24 80 
4 1.000 25 85 

5 1.000 24 80 
6 1.950 17 90 
7 1.300 21 75 

8 2.250 20 	(Climatizado) 60 

9 1.950 19 70 

10 2.150 17 75 
11 1.200 24 75 

12 1.350 23 50 

13 1.500 21 75 

14 1.550 21 55 

15 1.550 21 55 

16 980 24 80 

17 1.000 23 70 

18 1.000 23 80 

19 1.600 20 90 

20 1.100 24 80 

21 1.256 23 85 

22 1.400 20 90 

23 1.250 23 75 

24 1.250 23 80 

25 900 25 75 

26 935 25 75 

27 . 	1.550 21 80 

28 900 25 75 

29 1.585 20 85 

30 1.700 22 	(Invernadero) 75 

31 1.660 20 75 

32 1.600 21 80 

cultivo de Cattleya spp. Lindl., lo cual es logico al ser Colombia un 
importante centro de origen de especies de este género, y ünico para 
las seis especies estudiadas en esta investigación. 

Muestreo. Clasificación de los cultivos. El grado de tecnificación 
del cultivo fue una clasificación relativa y subjetiva para los autores, 
teniendo en cuenta la carencia de parametros definidos o grupos 



cspccIficos de medidas para un manejo integral de un cultivo de 
orquIdcas en Colombia. Esta clasificación se realizó con base en las 
condiciones de infraestructura para el cultivo, ci estado sanitario y 
nutritivo general de las plantas y los programas o prácticas de manejo 
agronómico desarrollados en ci cultivo, como se explicó antes. 

La clasificación relativa de los distintos cultivos de orquIdcas visitados 
de acuerdo con su objetivo, tamaño y tecnificación, puede observarse 
en la Tabla 14. 

Tabla 14. Clasificacion relativa de los 32 cultivos de orquIdeas visitados segUn su objetivo, tamaño y 
grado de tecnificaciOn. 

1 LA ROMELIA Aficionado Pequeno Baja 
2 SUA MENA Aficionado Pequeno Media 
3 CASAFINCA A. de Lindahi Aficionado Pequeflo Media 
4 RESIDENCIA S. de Constantino. Aficionado Pequeno Media 
5 CASAFINCA N. de VUllota. Aficionado Pequeno Media 
6 EL TRONIO Aficionado Mediano Media 
7 LA INSULA Aficionado Pequeno Baja 
8 COLOMBORQLI iDEAS Comercial Grande Alta 
9 JARDINES ROMERAL Comercial Grande Baja 
10 LA COLINA Aficionado Pequeno Alta 
11 ORQUjDEAS EVA Comercial Grande Alta 
12 OROUIFOLLAJES Comercial Mediano Media 
13 RESTREPOROUIDEAS Comercial Grande Alta 
14 TERRAZA C. Sanchez Aficionado Pequeno Media 
15 TERRAZA A. Arango 	 . Aficionado Pequeno Media 
16 CASAJARDjN A. Angel de B. Aficionado Mediano Media 
17 OROUIJARD1N J,A.Gonzdlez. Aficionado Mediano Media 
18 ORQUIDEAS DEL VALLE Comercial Grande Alta 
19 LA TIZONA - LA STRADA Comercial Grande Media 
20 POMERANIA Aficionado Mediano Baja 
21 EL PESCADOR Aficionado Pequeno Baja 
22 EL PLAYON Comercial Grande Baja 
23 LA ARGENTINA Aficionado Pequeno Media 
24 TANAMBI - PORTUGAL Aficionado Mediano Baja 
25 CASA PATIO Z. de Gonzalez. Aficionado Mediano Baja 
26 RANCHO J. Aficionado Mediano Media 
27 EL CENTENARIO Aficionado Mediano Media 
28 CASA LUTE H,Escobar 	 i Aficionado Mediano Media 
29 LA NEVERA Aficionado Mediano Baja 
30 LA CLARITA Comercial I 	Pequeno Media 
31 LA VIRGINIA Aficionado Mediano Baja 
32 VILLA ANDREA 	 . Comercial Grande 	I Media 

Aalc,lc, m6kchoo elec1if4IVo. 

Distribución de Frecuencias. Ntimero de muestras. Inicialmente 
es necesario registrar la cantidad de muestras recopiladas en cada uno 
de los 32 cultivos (Tabla 15) fundamentales para la realización de todos 
los estudios de laboratorio, las cuales fucron la base para la elaboración 
de la distribucidn de frecuencias que se presenta a continuación. 

Tabla 15. DistribuciOn de las muestras recolectadas de Cattleya spp. de acuerdo con los 32 predios 
visitados. 

1 LA ROMELIA 39 3,5 
2 SUA MENA 42 3,8 
3 CASAFINCA A. de Lindahl 29 2,6 
4 RESIDENCIA S. de Constantino. 27 2,4 
5 CASAFINCA N. de Villota. 27 2,4 
6 ELTRONFO 41 3,7 
7LA1NSULA 49 4,4 
8 COLOMBORQU[DEAS 21 1,9 
9 JARDINES ROMERAL 61 5,5 
10 LA COLINA 32 2,9 
11 ORQUIDEAS EVA 32 2,9 
12 OROUIFOLLAJES 33 2,9 
13 RESTREPORQUIDEAS 21 1,9 
14 TERRAZA C. SAnchez 20 1,8 
15 TERRAZA A. Arango 15 1,3 
16 CASAJARDIN A. Angel de B. 36 3,2 
17 ORQUIJARDIN J.A.GonzAlez, 30 2,7 
18 ORQUIDEAS DEL VALLE 42 3,8 
19 LA TIZONA - LA S'TRADA 56 5,0 
20 POMERANIA 41 3,7 
21 EL PESCADOR 30 2,7 
22ELPLAYON 61 5,5 
23 LA ARGENTINA 25 2,2 
24 TANAMBI- PORTUGAL 47 4,2 
25 CASA PATIO Z. de GonzAlez. 61 5,5 
26 RANCHO J. 27 2,4 
27 EL CENTENARIO 24 2,1 
28 CASA LOTE H.Escobar 26 2,3 
29LANEVERA 32 2,9 
30LACLARITA 32 2,9 
31 LA VIRGINIA 17 1,5 
32 VILLA ANDREA 43 3,8 

TOTAL 1.119 100% 



especIficos de medidas para un manejo integral de un cuitivo de 
orquIdeas en Colombia. Esta clasificación se reaiizó con base en las 
condiciones de infraestructura para ci dultivo, el estado sanitario y 
nutritivo general de las plantas y los programas o prácticas de manejo 
agronómico desarroilaclos en ci cultivo, como se explicó antes. 

La clasificación relativa de los distintos cultivos de orquIdeas visitados 
de acuerdo con su objetivo, tarnaflo y tecnificacjón, puede observarse 
en la Tabia 14. 

Tabla 14. ClasificaciOn relativa de los 32 cultivos de orquideas visitados segUn su objetivo, tamaño y 
grado de tecnificaciOn. 

1 LA ROMELIA 	 Aficionado Pequeno Baja 
2 SUA MENA 	 Aficionado Pequedo Media 
3 CASAFINCA A. de Lindahi 	 Aficionado Pequeno Media 
4 RESIDENCIA S. de Constantino, 	 Aficionado Pequeno Media 
5 CASAFINCA N. de Villota. 	 Aficionado Pequeno Media 
6 EL TRONIO 	 Aficionado Mediano Media 
7 LA [NSIJLA 	 Aficionado Pequeno Baja 
8 COLOMBORQUjDEAS 	 Comercial Grande Alta 
9 JARDINES ROMERAL 	 Comercial Grande Baja 
10 LA COLINA 	 Aficionado Pequeno Alta 
11 ORQUIDEAS EVA 	 Comercial Grande Alta 
12 OROUIFOLLAJES 	 I 	Comercial Mediano Media 
13 RESTREPORQUIDEAs 	 Comercial Grande Alta 
14 TERRAZA C. SJnchez 	 Aficionado Pequedo Media 
15 TERRAZA A. Arango 	 Aficionado Pequeno Media 
16 CASAJARDjN A. Angel de B. 	I Aficionado Mediano Media 
17 ORQUIJARDjN J.A.Gonzâlez, 	 Aficionado Mediano Media 
18 ORQUIDEAS DEL VALLE 	I 	Comercial Grande Alta 
19 LA TIZONA - LA S'TRADA 	 Comercial Grande Media 
20 POMERANIA 	 Aficionado Mediano Baja 
21 EL PESCADOR 	 Aficionado Pequeno Baja 
22 EL PLAYON 	 Comercial Grande Baja 
23 LA ARGENTINA 	 Aficionado Pequeno Media 
24 TANAMB - PORTUGAL 	 Aficionado Mediano Baja 
25 CASA PATIO Z. de Gonzalez. 	 Aficionado Mediano Baja 
26 RANCHO J. 	 Aficionado Mediano Media 
27 EL CENTENARIO 	 Aficionado Mediano Media 
28 CASA LUTE H.Escobar 	 I Aficionado Mediano Media 
29 LA NEVERA 	 Aficionado Mediano Baja 
30 LA CLARITA 	 Comercial Pequeno Media 
31 LA VIRGINIA 	 Aficionado Mediano Baja 
32 VILLA ANDREA 	 Comercial 	I Grande 	I Media 

lkv,41mc,  e64I4ico Jelcrloivo. 

Distribución de Frecuencias. Nümero de muestras. Inicialmente 
es necesario registrar la cantidad de muestras recopiladas en cada uno 
de los 32 cultivos (Tabla 15) fundamentales para la realización de todos 
los estudios de laboratorio, las cuales fucron la base para la elaboración 
de la distribución de frecuencias que se presenta a continuación. 

Tabla 15. DistribuciOn de las muestras recolectadas de Cattleya spp. de acuerdo con los 32 predios 
visitados. 

1 LA ROMELIA 39 3,5 
2 SUA MENA 42 3,8 
3 CASAFINCA A. de Lindahl 29 2,6 
4 RESIDENCIA S. de Constantino. 27 2,4 
5 CASAFINCA N. de Villota. 27 2,4 
6 EL TRON1O 41 3,7 
7 LA jNSULA 49 4,4 
8 COLOMBORQUIDEAS 21 1,9 
9 JARDINES ROMERAL 61 5,5 
10 LA COLINA 32 2,9 
11 ORQUIDEAS EVA 32 2,9 
12 ORQUIFOLLAJES 33 2,9 
13 RESTREPORQU1DEAS 21 1,9 
14 TERRAZA C. Sanchez 20 1,8 
15 TERRAZA A. Arango 15 1,3 
16 CASAJARDIN A. Angel de B. 36 3,2 
17 ORQUIJARDjN J.A.González. 30 2,7 
18 ORQUIDEAS DEL VALLE 42 3,8 
19 LA TIZONA - LA S'TRADA 56 5,0 
20 POMERANIA 41 r 	3,7 
21 EL PESCADOR 30 2,7 
22ELPLAYON 61 5,5 
23 LA ARGENTINA 25 2,2 
24 TANAMB1 - PORTUGAL 47 . 	4,2 
25 CASA PATIO Z. de Gonzalez. 61 5,5 
26 RANCHO J. 	' 27 	. 2,4 
27 EL CENTENARIO 24 2,1 
28 CASA LUTE H.Escobar 26 2,3 
29LANEVERA 32 2,9 
30 LA CLARITA 32 2,9 
31 LA VIRGINIA 17 1,5 
32 VILLA ANDREA 43 3,8 
TOTAL 1.119 100% 
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Figura 162. Tipos de recipientes utilizados para el cultivo de las 
orquideas muestreadas. 

Tabla 16. Sustratos utilizados para el cultivo de las orquideas muestreadas. 

Capacho de coca 36 3,2 

Corteza de árbol 	 . 42 3,8 

Sarro 0 helecho 179 16,0 

Tronco entero (zoca) 510 45,6 

Mezcla capacho de coca + corteza de árbol 74 6,6 

Mezcla corteza de ârbol + sarro 103 9,2 

Mezcla corteza de árbol + carbOn vegetal 130 11,6 

Mezcla corteza de árbol + otros sustratos 22 3,7 

Mezcla sarro + carbOn vegetal 4 0,4 

Otros sustratos 6 0,5 

Ninguno 13 1,2 

TOTAL 1.119 100% 

De acuerdo con la cantidad de cultivos visitados, el promedio 
equitativo para cada uno de ellos estarIa en 3,12%. Sin embargo, 
dependiendo del tamaflo y del estado fitosanitarjo del mismo, ci 
rango estuvo entre 15 y 61 muestras (1,3% y 5,5%), como Se puede 
observar en Ia Tabla 15. El muestreo realizado tuvo un promedio 
cercano a las 35 muestras, (34, 968) por cada cultivo, resultando el 
valor más frecuente (moda) 32 muestras. 

Mariejo de los Cultivos Visitados. Para conocer en detalle cómo 
se cultivaron cada una de las plantas de donde se obtuvieron las 
muestras, se recopiló la información sobre la infraestructura de 
protección o condición de cultivo, la ubicación las plantas dentro de 
ésta, los medios (sustratos y recipientes) dónde están sembradas. Estos 
aspectos dependen de las capacidades técnicas, de conocimjentos y 
económjcas de cada cultivador, los criterios de experiencia tenidos en 
cuenta para lievar a cabo ci cultivo, además del objetivo comercial o 
aficionado del mismo. En las siguientes Figuras 160 a 162, se presentan 
las distintas distribucjones de frecuencias de las muestras recolectadas, 
teniendo en cuenta las condiciones de cultivo (Figura 160), la ubicación 
de las plantas (Figura 161), los tipos de recipientes (Figura 162) y los 
sustratos utilizados (Tabla 16). 
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Inver, 
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Figura 160. Condiciones de cultivo para las plantas en las cualesse 
recolectaron las muestras. 
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Figura 161 .UbicaciOn en los cultivos de las plantas muestreadas. 

En duanto a las condiciones de cultivo, sobresalen los viveros y  los 
invernaderos (Figura 160); la primera condición es más comfln para 
aquellos cultivadores aficionados y la segunda para los cultivadores 
comerciales, debido a su alto costo, aunque algunos cultivadores 
aficionados les utilizan de acuerdo con las condiciones de clima y 
tamaño del cultivo que poseen. Además en éstos, es necesario un 
manejo más estricto de sus condiciones internas. Aparece como tercer 
condición ci sombrIo de árboles donde ci cultivador pretende simular 
o semejar las condiciones propias en las cuales crecen las plantas en 
los bosques nativos, condición que es propia por lo general de 
cultivadores aficionados con un moderado a gran nflmero de plantas 
y modesta tecnificación. 

Los invernaderos son aquellas infraestructuras con techos en vidrio o 
cerradas en plástico, que de una u otra manera alteran o regulan las 
condiciones climáticas (temperatura y humedad relativa, 
principalmente) y protegen las plantas de la radiación y la precipitacion. 
Los viveros en cambio, son aquellas infraestructuras construidas con 
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Figura 162. Tipos de recipientes utilizados para el cultivo de las 
orquideas muestreadas. 

Tabla 16. Sustratos utilizados para el cultivo de las orquideas muestreadas. 

Capacho de coco 36 3,2 

Corteza de árbol 42 3,8 

Sarro 0 helecho 179 16,0 

Tronco entero (zoca) 510 45,6 

Mezcla capacho de coco + corteza de árbol 74 6,6 

Mezcla corteza de árbol + sarro 103 9,2 

Mezcla corteza de árbol + carbOn vegetal . 	130 11,6 

Mezcla corteza de árbol + otros sustratos 22 3,7 

Mezcla sarro + carbOn vegetal . 	4 0,4 

Otros sustratos 6 0,5 

Ninguno 13 1,2 

TOTAL 1.119 100% 

De acuerdo con la cantidad de dultivos visitados, el promedio 
equitativo para cada uno de ellos estarfa en 3,12%. Sin embargo, 
dependiendo del tamaño y del estado fitosanitario del mismo, el 
rango estuvo entre 15 y 61 muestras (1,3% y 5,5%), como se puede 
observar en la Tabla 15. El muestreo realizado tuvo un promedio 
cercano a las 35 muestras, (34, 968) por cada cultivo, resultando el 
valor más frecuente (moda) 32 muestras. 

Manejo de los Cultivos Visitados. Para conocer en detalle cómo 
se cultivaron cada una de las plantas de donde se obtuvieron las 
muestras, se recopiló la información sobre Ia infraestructura de 
protección o condición de cultivo, la ubicación las plantas dentro de 
ésta, los medios (sustratos y recipientes) dónde están sembradas. Estos 
aspectos dependen de las capacidades técnicas, de conocimientos y 
económicas de cada cultivador, los criterios de experiencia tenidos en 
cuenta para llevar a cabo el cultivo, además del objetivo comercial o 
aficionado del mismo. En las siguientes Figuras 160 a 162, se presentan 
las distintas distribuciones de freduencjas de las muestras recolectadas, 
teniendo en cuenta las condiciones de cultivo (Figura 160), la ubicación 
de las plantas (Figura 161), los tipos de recipientes (Figura 162) y los 
sustratos utilizados (Tabla 16). 
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Figura 160. Condiciones de cultivo para las plantas en las cuales se 
recolectaron las muestras. 
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Figura 161 .UbicaciOn en los cultivos de las plantas muestreadas. 

En cuanto a las condiciones de cultivo, sobresalen los viveros y los 
invernaderos (Figura 160); la primera condición es más comfin para 
aquellos cultivadores aficionados y la segunda para los cultivadores 
comerciales, debido a su alto costo, aunque algunos cultivadores 
aficionados les utilizan de acuerdo con las condiciones de clima y 
tamaño del cultivo que poseen. Además en éstos, es necesario un 
manejo más estricto de sus condiciones internas. Aparece como tercer 
condición el sombrIo de árboles donde el cultivador pretende simular 
o semejar las condiciones propias en las cuales crecen las plantas en 
los bosques nativos, condición que es propia por lo general de 
cultivadores aficionados con un moderado a gran nümero de plantas 
y modesta tecnificación. 

Los invernaderos son aquellas infraestructuras con techos en vidrio o 
cerradas en plástico, que de una u otra manera alteran o regulan las 
condiciones climáticas (temperatura y humedad relativa, 
principalmente) y protegen las plantas de la radiación y la precipitacion. 
Los viveros en cambio, son aquellas infraestructuras construidas con 



techos en polisombras, mallas y plásticos, de forma abierta, que 
protegen parcialmente las plantas de factores como la radiación y la 
Iluvia sin afectar considerablemente las condiciones internas de 
temperatura y humedad. La protección dada por ci sombrIo de árboles 
radica principalmente en reducir la luminosidad, permitir un ambiente 
más aireado, mantener la humedad relativa dcl lugar y atenuar en forma 
favorable los cambios de temperatura, con un costo reducido. 

En duanto a la ubicación de las plantas en el interior de estas 
infraestructuras, predominan las plantas colgantes y sobre mesas 
(Figura 161). La segunda ubicación es más usual en las condiciones 
de invernadero, aunque ambas formas de mantener las plantas 
(colgantes y sobre mesas), se utilizan en las dos condiciones de cultivo. 
Claro está que la forma como se ubican las plantas depende del tipo 
de recipiente que los contiene. Cuando se hace referencia a las camas 
se definen como estructuras horizontajes construjdas con troncos de 
árboles principalmente, a los cuales se adhicren las plantas de orquIdeas, 
permitiendo el libre crecimiento simpodial, mas esta ubicación es 
relativamente escasa entre los cultivos visitados (Figura 162). Aquellos 
recipientes o "soportes" como porciones de troncos de árboies (zoca) 

en placas de sarro (helecho arbóreo), obligan a disponerse en forma 
colgante mientras que los materos plásticos o de barro deben ubicarse 
sobre soportes estables como las mesas. Recipientes como las canastas, 
sean metáiicas o de madera, permiten ubicarse tanto sobre soportes 
estables como colgantes. EspecIficamentc los tipos de recipientes 
utilizados que predominan son en su orden: troncos de árbolcs (zocas), 
canastas mctálicas, materos plásticos y materos de barro (Figura 162). 
Respecto a los sustratos, se utilizan materiales orgánicos de lenta 
degradacion como: cortezas de árboles (conIferas especialmente, por 
ejemplo Pin us patula) , porciones de troncos (zocas de cafeto Coffea arabica) y de helechos arbórcos o sarros (Cyathea arborea), corteza o "capacho" de coco (Cocos nucifera) y otros sustratos orgánicos e 
inorgánicos, solos o en mezclas (Tabla 14). Este sustrato debe brindar 
al sistema radical de la planta un buen drenaje y una adecuada aireación, 
indispensables en ci cultivo de plantas cpIfitas, las cuales toman sálo 
la cantidad necesaria de agua y de nutrimentos, absorbiéndolos a través 
dcl velamen o capas esponjosas de la raIz. Además, este sustrato debe 
dane a la planta estabilidad fIsica que soporte la pesada masa vegetal. 

El sustrato utilizado depende de factores como: las condiciones de 
cultivo, la ubicación de las plantas y ci tipo de recipiente que ci 
cultivador emplee, sin dejar atrás ci conocimiento que éste tenga de 
las cxigcncias de la especie y ci tamano de las plantas cuitivadas, scgün 
ci objetivo dci cultivador. También dcpcndc de la disponibilidad de 
éstc en ci area donde se ubica ci cultivo y de los costos en los cuales se 
incurre. Los principales sustratos utilizados son subproductos agrIcolas 

de la agroindustria, como es ci caso de las porciones de troncos o 
zocas de cafeto, cortezas de árbolcs y fibras. Las zocas por ejcmpio, 

resultan de la poda dci tallo principal cuando se cfcctña la renovación 
de la planta de café por zoca. Tradicionalmente, este tallo leñoso restante 
se utiliza para lena y para la fabricación de carbon vegetal, aunque 
también sirve para diversos fines en carpinterIa y ebanisterIa. En los 
cultivos de orquIdeas, se utilizan porciones de zoca de 40 a 50cm, 
aproximadamente, sobre las cuales se adhieren las plantas y se disponen 
en forma colgante.Otro subproducto importantc es la corteza de 
árboles, principalmente conIferas como pino patula (Pinuspatula), 
corteza que se dcsprcnde dcl leño en ci momento dci corte y 
procesamiento inicial de los troncos, quedando como rcsiduo en las 
madereras. Esta corteza se fragmenta mecánica o manualmcntc en 
porciones que pueden tener un tamaño entre 1 y 5cm scg6n ci critcrio 
y las necesidades para ci sustrato que ci cultivador desea preparar. Esta 
corteza de pino es de lenta dcgradación. Un sustrato comñnmente 
utilizado es el capacho de coco, el cual es una cubierta de fibra que 
envuelve la partc comestible o industrializable dcl coco, capacho que 
se debe retirar obligadamente para procesarlo. El capacho se utiliza en 
artcsanIas yen algunas industrias de empaques o elaboración de objctos 
que requieran fibras largas, pero en la mayorIa de las veces éste es 
considerado como residuo. 

El sarro es un sustrato de frecuente uso, y consiste en placas o porciones 
fibrosas y lignificadas dcl tallo dci helecho arbóreo Cyathea arborca, 
que permiten drenaje y aireación con lenta degradacion. 
Ecoiógicamente es un sustrato controvertido, ya que se está utilizando 
un material directamerite obtenido de plantas vivas, helechos que son 
considerados fósiles vivos y que tienen un lento crecimiento en los 
ambientes dondc habita, como lo son, los bosques hümedos tropicales 
y pánamos andirios. Su uso es tradicional no solo para el cultivo de 
orquIdcas sino también para otras plantas onnamcntales, y utilizarlos 
se considena por muchos como una prcdación de los ambientes 
naturales. 

Además de las condiciones en las cuales se cultivan las orquIdeas, ci 
manejo agronómico dado es otro de los aspectos fundamentales para 
contar con plantas sanas. A continuación se presentan los resultados 
referentes a las distintas practicas dadas a las plantas estudiadas como: 
apiicación de riego en distintas épocas y en distintas etapas de 
crecimiento dcl cultivo (Figuras 163 a 166), practicas de fertilización 
(Figuras 167y 168), reaiización de transpiantes (Figura 170), aplicación 
de productos y otna senie de practicas de cultivo y de manejo sanitanio 
de los mismos. Estas Figuras representan las distribuciones de 
frecuencias de la cantidad de muestras rccolectadas y sometidas a los 
distintos cnitenios de manejo scgün los cultivadores. Por tanto, este no 
es un manejo individual de las plantas, sino de los cultivos. 

La aplicación de los niegos en las distintas épocas dcl año (verano e 
invierno) y en las etapas dcl crecimiento y desarrollo de la planta 



techos en polisombras, mallas y plásticos, de forma abierta, que 
protegen parcialmente las plantas de factores como la radiación y la 
Iluvia sin afectar considerablemente las condiciones internas de 
temperatura y humedad. La protección dada por el sombrIo de árboles 
radica principalmente en reducir la lurninosidad, permitir un ambiente 
más aireado, mantener Ia humedad relativa del lugar y atenuar en forma 
favorable los cambios de temperatura, con un costo reducido. 

En cuanto a Ia ubicación de las plantas en el interior de estas 
infraestructuras, predominan las plantas colgantes y sobre mesas 
(Figura 161). La segunda ubicación es más usual en las condiciones 
de invernadero, aunque ambas formas de mantener las plantas 
(colgantes y sobre mesas), se utilizan en las dos condiciones de cultivo. 
Claro está que la forma como se ubican las plantas depende del tipo 
de recipiente que los contiene. Cuando se hace referencia a las camas 
se definen como estructuras horizontales construidas con troncos de 
árboles principalmente, a los cuales se adhieren las plantas de orquIdeas, 
permitiendo el libre crecimiento simpodial, mas esta ubicación es 
relativamente escasa entre los cultivos visitados (Figura 162). Aquellos 
recipientes o "soportes" como porciones de troncos de árboies (zoca) 

en placas de sarro (helecho arbóreo), obligan a disponerse en forma 
colgante mientras que los materos plasticos o de barro deben ubicarse 
sobre soportes estabies como las mesas. Recipientes como las canastas, 
sean metálicas o de madera, permiten ubicarse tanto sobre soportes 
estables como colgantes. EspecIficamente los tipos de recipientes 
utilizados que predominan son en su orden: troncos de árboles (zocas), 
canastas metáiicas, materos piásticos y materos de barro (Figura 162). 
Respecto a los sustratos, se utilizan materiales orgánicos de lenta 
degradacion como: cortezas de árboles (conIfcras especialmente, por 
ejemplo Pin us patula) , porciones de troncos (zocas de cafeto 6'offea arabica) y de helechos arbóreos o sarros (Cyathea arborea), corteza o "capacho" de coco (Cocos nucifera) y otros sustratos orgánicos e 
inorgánicos, solos o en mezclas (Tabla 14). Este sustrato debe brindar 
al sistema radical de la planta un buen drenaje y una adecuada aireación, 
indispensables en ci cultivo de plantas epIfitas, las cuales toman solo 
la cantidad necesaria de agua y de nutrimentos, absorbiéndolos a través 
del velamen o capas esponjosas de la raIz. Además, este sustrato debe 
dane a la planta estabilidad fIsica que soporte la pesada masa vegetal. 

El sustrato utilizado depende de factores como: las condiciones de 
cultivo, la ubicación de las plantas y el tipo de recipiente que el 
cultivador empice, sin dejar atrás el conocimiento que éste tenga de 
las exigencias de la especie y ci tamaño de las plantas cultivadas, segOn 
ci objetivo del cultivador. También depende de la disponibilidad de 
éste en ci area donde se ubica ci cultivo y de los costos en los cuales se 
incurre. Los principales sustratos utilizados son subproductos agricolas 

de la agroindustria, como es ci caso de las porciones de troncos o 
zocas de cafeto, cortezas de árboles y fibras. Las zocas por ejemplo, 

resuitan de la poda del tallo principal cuando se efectfla la renovación 
é por zoca. Tradicionaimente, este tallo icñoso restante de la planta de caf  

se utiliza para lena y para la fabricación de carbon vegetal, aunque 
también sirve para diversos fines en carpinterIa y ebanisterIa. En los 
cultivos de orquIdeas, se utilizan porciones de zoca de 40 a 50cm, 
aproximadamente, sobre las cuales se adhieren las plantas y se disponen 
en forma colgante.Otro subproducto importante es la corteza de 
árboles, principalmente conIferas como pino pátula (Pintis patula), 
corteza que se desprende del ieño en ci momcnto del corte y 
procesamiento inicial de los troncos, quedando como residuo en las 
madereras. Esta corteza se fragmcnta mecánica o manualmente en 
porciones que pueden tener un tamaño entre 1 y 5cm segOn ci criterio 
y las necesidades para ci sustrato que ci cultivador desea preparar. Esta 
corteza de pino es de lenta degradacion. Un sustrato comOnmente 
utilizado es el capacho de coco, ci cuai es una cubierta de fibra que 
envuelve la parte comestible o industriahzabie del coco, capacho que 
se debe retirar obligadamente para procesarlo. El capacho se utiliza en 
artesanIas yen algunas industrias de empaques o claboración de objetos 
que requicran fibras largas, pero en la mayorIa de las veces éstc es 
considerado como residuo. 

El sarro es un sustrato de frecuente uso, y consiste en placas o porciones 
fibrosas y lignificadas del tallo del helecho arbOrco Cyathea arborca, 
quc permitcn drenaje y aircación con lenta degradación. 
EcoiOgicamentc es un sustrato controvertido, ya que se cstá utilizando 
un material dircctamentc obtenido de plantas vivas, helechos que son 
considerados fOsiies vivos y que tienen un lento crecimiento en los 
ambientes donde habita, como io son, los bosques hümcdos tropicales 
y páramos andinos. Su uso es tradicional no solo para ci cultivo de 
orquIdeas sino también para otras plantas ornamcntales, y utilizarlos 
sc considcra por muchos como una predaciOn de los ambicntcs 
naturales. 

Adcmás de las condiciones en las cuales se cuitivan las orquIdeas, ci 
manejo agronomico dado es otro de los aspcctos fundamentaics para 
contar con plantas sanas. A continuaciOn se prescntan los rcsuitados 
rcferentcs a las distintas practicas dadas a las plantas estudiadas como: 
aphcaciOn de riego en distintas épocas y en distintas ctapas de 
crecimiento del cultivo (Figuras 163 a 166), prácticas de fertihzaciOn 
(Figuras 167y 168), realizaciOn de transpiantes (Figura 170), aplicaciOn 
de productos y otra scrie de practicas de cultivo y de manejo sanitario 
de los mismos. Estas Figuras rcprcsentan las distribuciones de 
frccucncias de la cantidad de mucstras rccoiectadas y sornetidas a los 
distintos criterios de manejo scgiimn los cultivadorcs. Por tanto, este no 
es un manejo individual de las plantas, sino de los cultivos. 

La aphcacion de los riegos en las distintas épocas del año (verano e 
invierno) y en las etapas del crecimiento y desarrollo de la planta 
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Figura 164.ApHcaci6n de riego en época de invierno (Huvias) en las orquideas 
de donde se tomaron las muestras. 
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Figura 165. AplicaciOn de riego en la etapa vegetativa en las orquideas 
muestreadas. 
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Figura 163. AplicaciOn de riego en época de verano en las orqu ideas rnuestreadas. 
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P 	
(vegetativa y reproductiva) depcndc de todos los factores relacionados 
anteriormente, como condicjones de cultivo, ubicación de las plantas, 
tipo de recipiente y de sustrato utilizado, al igual quc las condiciones 
de temperatura y hurncdad prcdomjnantes en ci cultivo, de acuerdo 
con su localización altitudinal y gcográfica, y con cada época del año. 

De esta forma, se cncontró quc para las épocas de verano (épocas secas), 
fueron más frecuentcs Ia apiicación de 4 riegos semanales, seguido 
por 7, 2 y I aplicaciones de los riegos, con valores similares (Figura 
163). Para las épocas de invierno (épocas de liuvias) fue más frecuente 
no aplicar riego a las plantas, seguido por 1 y 2 aplicaciones semanales 
(Figura 164). Esto cs totalmente logico, al estar disponible en la época 
de invierno o de Iluvias una aita cantidad de humedad en ci ambjente 
y más an, si las plantas no están protegidas de las precipitaciones 
como ocurre para algunos de los cultivos visitados. 

En cuanto a las etapas vegetativa y reproductiva, los cultivadores 
establecen alguna diferencia en las aplicaciones de riego, al utihzario 
con menos frecuencia cuando la planta está en prefloración y en 
floración, siendo la más usual no aplicar riego seguido por I y4 riegos 
semanales, mientras que en Ia etapa vegetativa son frecuentes 4 riegos 
por semana, seguido por las aplicaciones de 1, 2, 3 y 7 aplicaciones 
semanales, incluso liegando a no aplicar riego en regiones donde la 
humedad relativa es muy alta o las plantas están bajo sombrIo de árboles 
(Figuras 165 y 166). Esto lo hacen tratando de evitar la presencia de 
hongos como Botrytis especialmente, los cuales se favorecen por la 
humedad y afectan en forma grave las fibres. Sin embargo, no se 
aprecian notables diferencias en las frecuencias de aplicación entre 
épocas del aflo y etapas del cultivo. 

FRECUENCIA RIEGO VERANO 	1 

Figura 166. Aplicacidn de riego en la etapa reproductiva (pre-floraciOn y floraciôn) 
en las orquideas en las cuales se tomaron muestras. 
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Figura 163. AplicaciOn de riego en época de verano en las orquIdeas niuestreadas. 
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Figura 166. Aplicación de riego en la etapa reproductiva (pre-tloración y floración) 
en las orquideas en las cuales se tomaron muestras. 

(vegetativa y reproductiva) depende de todos los factores relacionados 
anteriormente como condiciones de cultivo, ubicación de las plantas, 
tipo de recipiente y de sustrato utilizado, al igual que las condiciones 
de temperatura y humedad predominantes en ci cultivo, de acuerdo 
con 511 locaiización altitudinal y geografica, y con cada época del año. 

De esta forma, se encontró que para las épocas de verano (épocas secas), 
fueron más frecuentes la aplicación de 4 riegos semanales, seguido 
por 7, 2 y I aplicaciones de los riegos, con valores similares (Figura 
163). Para las épocas de invierno (épocas de liuvias) fue más frecuente 
no aplicar riego a las plantas, seguido por I y2 aplicaciones semanales 
(Figura 164). Esto es totalmente logico, al estar disponible en la época 
de invierno o de iluvias una alta cantidad de humedad en ci ambjente 
y más ain, si las plantas no están protegidas de las precipitaciones 
como ocurre para algunos de los cultivos visitados. 

En cuanto a las etapas vegetativa y reproductiva, los cultivadores 
establecen aiguna diferencia en las aplicaciones de riego, al utilizarlo 
con menos frecuencia cuando la planta está en prefloración y en 
floración, siendo la más usual no aplicar riego seguido por 1 y4 riegos 
semanales, mientras que en la etapa vegetativa son frecuentes 4 riegos 
por semana, seguido por las aplicaciones de 1, 2, 3 y 7 aplicaciones 
semanales, incluso llegando a no aplicar riego en regiones donde la 
humedad relativa es muy alta o las plantas están bajo sombrIo de árboles 
(Figuras 165 y 166). Esto lo hacen tratando de evitar la presencia de 
hongos como Botrytis especialmente, los cuales se favorecen por la 
humedad y afectan en forma grave las fibres. Sin embargo, no se 
aprecian notables diferencias en las frecuencias de aplicación entre 
épocas del aflo y etapas del cultivo. 
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Figura 164. AplicaciOn de riego en epoca de invierno (Iluvias) en las orquideas 
de donde se tomaron las nuestras. 
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Figura 165. Aplicación de riego en la etapa vegetativa en las orquideas 
muestreadas. 



Respecto a la aplicación de los fertilizantes, ésta normalmente se realiza 
incorporando los productos utilizados en los riegos, donde en la etapa 
vegetativa las fertilizaciones tienen distintas frecuencjas semanales, 
quincenales, mensuales y hasta trimestrales, e incluso hay quienes no 
fertilizan, mientras que en la etapa reproductiva, es decir en 
prefloración y floracjdn se cfectdan distintas aplicaciones semanales, 
quincenales ymensuales, ilegando a no fertilizar (Figuras 167 y 168). 
Sin embargo, hay valores que oscilan entre los 3 y los 90 dIas para Ia 
etapa vegetativa y entre 0 y 30 dIas para Ia reproductiva. 

Las frecucncias de aplicación de fertilizantes pueden estar relativamente 
afectadas por las formulaciones de fertilizantes empleadas, donde son 
frecuentes las mezclas o combinaciones de productos de diferentes 
formulas disponibles en ci mercado, las cuales son Ilamadas 
combinaciones comerciales, complementado por la utilizaciOn en 
segundo lugar de las combinaciones propias, ambas empleadas segñn 
el criterio dc cada cultivador (Figura 169). En esta parte de la 
fertilización, se aprecia la diversidad de criterios con los cuales los 
cultivadores de catticyas reaiizan el manejo agronómico de sus cultivos. 
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Figura 167. AplicaciOn de fertilizantes en a etapa vegetativa en las 
orquideas muestreadas. 
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Figura 168. Aplicacion de fertilizantes en Ia etapa reproductiva en 
las orquideas muestreadas. 

La practica de transplantcs o tambidn ilamada division de plantas, es 
parte de los procedimientos utilizados para la propagación asexual dc 
plantas. El transpiante depende del tamaño de plantas que ci cultivador 
desee o requiera en su cultivo, y de igual forma dcpendc dcl objetivo 
(comercial o no comercial) de éste. Lo anterior está también 
condicionado por la infraestructura dci cultivo, la ubicación de plantas, 
los recipientes y los sustratos. Hay que tener en cuenta que Catticya 
spp. tiene un tipo de crecimiento simpodial (lateral continuo y apical 
limitado), ci cual es relativamente lento y que produce al menos de I 
a 2 brotes por año en cada frente de crecimiento de la planta, 
dependiendo ci tamafio de la planta de los frentes que ésta posea. Dc 
esta forma, cuando se practican los transpiantes o resiembras, los 
intervalos entre fstos que predominan son los de 12 y 24 meses, 
conociendo quc cerca dcl 31% de las plantas no reciben esta practica 
(Figura 170). 

La realización de transpiantes ticne iniplicacioncs desde ci punto dc 
vista fitopatoiogico, ya que al producirse un corte o herida en ci rizoma 
de la planta puede abrirse la entrada para patogenos como Fusarium, 
Collctotnchumy Erw.inia, y la transmisión mccánica de los virus (CyMV 
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Figura 169. Formulaciones de fertilizantes aplicados en los distintos 
cultivos de orquldeas de donde se recolectaron las rnuestras. 
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Figura 170. Frecuencia de ejecuciOn de transpiantes en los cultivos de 
orquldeas, en los lugares donde se muestrearon plantas. 



Respecto a la ap!icación de los fertilizantes, ésta normaimente se realiza 
incorporando los productos utilizados en los riegos, donde en Ia etapa 
vegetativa las fertilizaciones tienen distintas frecuencias semanales, 
quincenales, mensuales y hasta trimestraics, e incluso hay quienes no 
fertilizan, mientras que en la etapa reproductiva, es decir en 
prefloración y floración se efectñan distintas aplicaciones semanales, 
quincenales y mensuales, ilegando a no fertilizar (Figuras 167 y 168). 
Sin embargo, hay valores que oscilan entre los 3 y los 90 dIas para la 
etapa vegetativa y entre 0 y 30 dIas para la reproductiva. 

Las frecuencias de apiicación de fertilizantes pueden estar relativamente 
afectadas por las formulaciones de fertilizantes empleadas, donde son 
frecuentes las mezcias o combinaciones de productos de diferentes 
formulas disponibies en ci mercado, las cuales son ilamadas 
combinaciones comerciales, compiementado por la utilización en 
segundo lugar de las combinaciones propias, ambas empleadas segün 
ci criterio de cada cultivador (Figura 169). En esta parte de la 
fertilización, se aprecia la diversidad de criterios con los cuales los 
cultivadores de cattleyas realizan el manejo agronómico de sus cultivos. 
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Figura 167. AplicaciOn de fertilizantes en la etapa vegetativa en las 
orqu ideas muestreadas. 
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Figura 168. Aplicacion de fertilizantes en Ia etapa reproductiva en 
las orquideas muestreadas. 

La práctica de transplantes o tarnbién Ilarnada division de plantas, es 
parte de los procedimientos utilizados para la propagación asexual de 
plantas. El transplante depende del tamaño de plantas que el cultivador 
desee o requiera en su cultivo, y de igual forma depende del objetivo 
(comercial o no comercial) de éstc. Lo anterior está tambiis 
condicionado por la infraestructura del cultivo, la ubicación de plantas. 
los recipientes y los sustratos. Hay que tencr en cuenta que CattJci 
spp. tiene un tipo de crecimiento simpodial (lateral continuo y apical 
limitado), ci cual es relativamente lento y que produce al menos dc 1 
a 2 brotes por año en cada frente de crecimiento de la planta. 
dependiendo el tamaño de la planta de los frentes que ésta posca. 1)c 
esta forma, cuando se practican los transplantes o resiembras, los 
intervalos entre éstos que predominan son los de 12 y 24 meses, 
conociendo que cerca del 31% de las plantas no reciben esta practica 

(Figura 170). 

La rcalización de transplantes ticne implicaciones desde ci punto de 
vista fitopatológico, ya que al producirse un corte o herida en ci rizoma 
de la planta puede abrirse la entrada para patógenos conio Fusarium, 

CollctotrichumyErwinia, y la transmisiOn mccánica de los virus (CyMV 
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Figura 169. Formulaciones de fertilizantes aplicados en los distintos 
cultivos de orquideas de donde se recolectaron las muestras. 
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Figura 170. Frecuencia de ejecucidn de transplantes en los cultivos de 
orquideas, en los lugares donde se muestrearon plantas. 



y ORSV) (1, 2, 3,4, 5). Si no se reaiizan prácticas de desinfestación de 
herramjentas y prevencion de heridas en forma adecuada, se pueden 
estar transmitiendo enfermedades de plantas enfermas a las sanas. Es 
usual encontrar plantas rccién transplantadas o resembradas afectadas 
por problemas como pudriciones y marchitamientos Con rcfercncia 
a otras prácticas de importancia en ci manejo de los cultivos, se registró 
el criterio para ci manejo sanitario de los mismos, es decir, ci criterio 
con el cual ci cultivador toma la decision de apiicar un agroquImico o 
de realizar alguna práctica de tipo cultural. Dc esta forma se cncontró 
que el 94,7% de las plantas muestreadas tuvo en aigOn momento de 
su cultivo un manejo curativo, y el 63,2% de las mismas, aiguno de 
carácter preventivo. En ci manejo curativo, se adoptan prácticas o se 
aplican productos dcspués de evidenciar ci cultivador la presencia o 
los daños dcl respectivo problema (enfcrmcdad o plaga), buscando su 
eiiminación, para evitar ci cstabiecimicnto y su propagacion dentro 
dcl cultivo. Por otra parte, ci manejo prcvcntivo es aquel donde ci 
cultivador adopta prácticas o aplicaciones tendientes a proteger las 
plantas y a prevenir la iicgada, estabiecimiento y propagacion de estos 
agcntes causantcs. 

Dc igual forma los cultivadores han informado en cuanto a la apiicación 
de productos agroquimicos que ci 20,3% de las plantas de donde se 
obtuvieron las muestras recibicron aplicaciones de productos 
bactericidas, ci 83,1% recibicron aplicaciones de fungicidas de difcrcntc 
Indole, ci 97,1% de productos insecticidas y ci 24,5% de las plantas 
mucstrcadas, aplicaciones de otro tipo de productos para ci manejo 
fitosanitario o para ci crecimiento. 

No se cuenta con informacjón sobre las caracterIsticas, la calidad y la 
efectividad de estas aplicaciones al igual que informaciOn sobre ci 
comportamjento de las plantas muestreadas después de estas 
aplicaciones. El hecho de aplicar distintos productos, no indica que la 
seiección de los mismos, sus dosis y las condicioncs de apiicación se 
hayan efectuado con base en los problemas por combatir o por 
prevcnir, y que estas aplicaciones fueran hechas de una forma 
técnicamcntc adecuada. 

Respecto a las prácticas de cultivo que compiementan las antcriormente 
mencionadas para ci manejo sanitario se rcgistró que ci 5 8,8% fueron 
susceptibics de recibir podas sanitarias, ci 35,3% de iimpiczas y/o 
desycrbas y ci 45,6% de ser aisladas al presentar problemas. 
Adicionalmente, ci 78,4% de las plantas que se muestrearon se manejan 
mediante prácticas como Ia rccoicccjOn de residuos, en ci 76,8% 
rcaiizan desinfestacjón de herramientas y ci 85,4% dcstrucción de los 
residuos por distintos métodos. Para ci 16,4% de las plantas donde se 
rccoicctaron muestras algunos cultivadores ejccutaron varias prácticas 
adicionales a las ya mcncionadas (podas, rccolección de residuos, 
desyerbas y/o limpiezas, etc.). 

Estas frecuencias no indican ci manejo individual para cada una de las 
plantas de donde se obtuvicron las muestras; simplementc, indican ci 
tipo de manejo dado en los distintos cultivos de donde se obtuvicron. 
Dc igual forma que en ci caso de la aplicación de productos estas 
frecucncias se reficren al criterio utilizado para ejecutar o no las divcrsas 
prácticas. AsI mismo, no se evalilla la calidad con la cual fucron 
efectuadas por parte dcl cultivador y su cfecto sobre las plantas. 

Procesamiento de Muestras. Selección y clasificación de los 
problemas. En Ia Figura 171 se presenta la distribuciOn rcspectiva 
(frecuencias y porcentajes equivalentes) de las muestras tomadas en 
cada una de las espccics de Cattleya consideradas hospcdantcs dc interés 
para estas investigacioncs (1, 2,3, 5). 

Teniendo en cuenta estas seis especics estudiadas en esta invcstigaciOn, 
en los cultivos visitados los propictarios procuran tcner cada una de 
las plantas identificadas y en algunos casos etiquctadas, como es io 
adecuado. Sin embargo, al momento de recolcctar las muestras en los 
grupos de plantas de Cattleya spp. colombianas, se mucstrcO un 23,4% 
de plantas de especic desconocida, que scgOn información dcl 
cultivador, éstas pertcnecIan a alguna de las scis especics de interés 
mencionadas. En algunos casos donde se prescnto duda sobre 
correspondcncia a una especie diferente o a un hIbrido, la muestra no 
se tomO y se descartó, pero si era una planta con alta posibilidad de 
pertcneccr a una de las seis especies segilin ci cultivador, se codiflcO 
como Cattleya spp. (desconocida colombiana, CAT X). Como se puede 
apreciar, la cspecic predominante es C. trianaei, la cual es ampliamente 
conocida dentro y fuera dcl pals; no es muy cxigcnte en cuanto al 
cultivo, se adapta con facilidad a las distintas condiciones de cultivo 
en las distintas regiones cultivadoras. Sobre esta cspccie los cultivadores 
e intermediarios han cjcrcido a través del tiempo una mayor prcsiOn 
de extracciOn desde sus lugares de origen, poniéndola en peligro de 
cxtinción, como lo registran internacionalmente los acuerdos CITES 
sobre protccciOn de espccies de flora y fauna en peligro. Sin embargo, 
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Figura 171. DistribuciOn de las muestras recolectadas por especie 
hospedante de Cattleya. 



y ORSV) (1,2, 3, 4, 5). Si no se realizan prácticas de desinfestación de 
herramientas y prevención de heridas en forma adecuada, se pueden 
estar transmitiendo enfermedades de plantas enfermas a las sanas. Es 
usual encontrar plantas rccién transplantadas o resembradas afectadas 
por problemas como pudriciones y marchitamientos. Con referencia 
a otras prácticas de importancia en ci manejo de los cultivos, se registró 
ci criterio para el manejo sanitario de los mismos, es decir, ci criterio 
con ci cual ci cultivador toma la decision de aplicar un agroquImico o 
de realizar alguna práctica de tipo cultural. De esta forma se encontró 
que el 94,7% de las plantas muestreadas tuvo en algün momento de 
su cultivo un manejo curativo, y ci 63,2% de las mismas, aiguno de 
carácter prcventivo. En el manejo curativo, se adoptan prácticas o se 
aplican productos despues de evidenciar ci cultivador la presencia o 
los daños del respectivo problema (enfermedad o piaga), buscando su 
climinación, para evitar ci cstabiccimjcnto y su propagacion dentro 
del cultivo. Por otra parte, ci manejo preventivo es aquel donde ci 
cultivador adopta prácticas o aplicaciones tendicntes a proteger las 
plantas y a prevenir la liegada, cstablccimjento y propagación de estos 
agentes causantes. 

Dc igual forma los cultivadores han informado en cuanto a la aplicación 
de productos agroqulmicos que ci 20,3% de las plantas de donde se 
obtuvieron las muestras recibieron aplicaciones de productos 
bactericidas, el 83,1% rccibieron aplicaciones de fungicidas de difcrcntc 
Indoic, ci 97,1% de productos insccticidas y ci 24,5% de las plantas 
muestreadas, aplicaciones de otro tipo de productos para ci manejo 
fitosanitario o para ci crccimiento. 

No se cuenta con información sobre las caractcrIsticas, la calidad y la 
cfectividad de estas aplicaciones al igual que información sobre ci 
comportamiento de las plantas muestreadas después de estas 
aplicaciones. El hccho de aplicar distintos productos, no indica que la 
seiección de los mismos, sus dosis y las condicioncs de apiicación se 
hayan efectuado con base en los problemas por combatir o por 
prcvcnir, y que estas aplicaciones fueran hechas de una forma 
técnicamentc adecuada. 

Respecto a las prácticas de cultivo que compicmcntan las anteriormente 
mencionadas para ci manejo sanitario se rcgistro que ci 58,8% fucron 
susccptiblcs de rccibir podas sanitarias, ci 35,3% de hmpiczas y/o 
desyerbas y ci 45,6% de ser aisladas al prcscntar problemas. 
Adicionalmente ci 78,4% de las plantas que se mucstrcaron se manejan 
mcdiante prácticas como la rccolccción de residuos, en ci 76,8% 
reahzan dcsinfestación de herramientas y ci 85,4% destrucción de los 
residuos por distintos métodos. Para ci 16,4% de las plantas donde se 
recolectaron muestras algunos cultivadores ejedutaron varias prácticas 
adicionales a las ya mencionadas (podas, recoiccción de residuos, 
dcsyerbas y/o limpiezas, etc.). 

Estas frecuencias no indican ci manejo individual para cada una de las 
plantas de donde se obtuvieron las muestras; simpiemente, indican ci 
tipo de manejo dado en los distintos cultivos de donde se obtuvieron. 
Dc igual forma que en ci caso de la aplicación de productos estas 
frecuencias se refieren al criterio utilizado para ejecutar o no las diversas 
practicas. Asf mismo, no se evaluia la cahdad con la cual fucron 
efectuadas por partc del cultivador y su efecto sobre las plantas. 

Procesamiento de Muestras. Selección y clasificación de los 
problemas. En la Figura 171 se prcscnta la distribución respcctiva 
(frecuencias y porcentajes equivaientes) de las muestras tomadas en 
cada una de las especies de Catticya considcradas hospedantes de intcrés 
para estas invcstigacioncs (1, 2, 3, 5). 

Teniendo en cuenta estas seis especies estudiadas en esta investigación, 
en los cultivos visitados los propictarios procuran tener cada una de 
las plantas identificadas y  en algunos casos etiquetadas, como es io 
adecuado. Sin embargo, al momento de recolectar las muestras en los 
grupos de plantas de Cattleya spp. colombianas, se muestreó un 23,4% 
de plantas de especie desconocida, que seguin información del 
cultivador, éstas pertcnccIan a aiguna de las seis especies de interés 
mencionadas. En algunos casos donde se prescnto duda sobre 
correspondencia a una especie diferente o a un hIbrido, la muestra no 
se tomó y  se descartó, pero si era una planta con aita posibilidad de 
pertcncccr a una de las seis especies seguin ci cultivador, se codificó 
como Catticya spp. (desconocida colombiana, CAT X). Como se puede 
apreciar, la especie predominante es C. trianaei, la cual es ampliamente 
conocida dcntro y  fuera del pals; no es muy Cxigente en cuanto al 
cultivo, se adapta con facihdad a las distintas condiciones de cultivo 
Cfl las distintas rcgiones cultivadoras. Sobrc esta especie los cultivadores 
e intermediarios han ejercido a través del tiempo una mayor prcsión 
de extracción desdc sus lugares de origen, poniéndoia en peligro de 
cxtinción, como lo registran internacionaimente los acuerdos CITES 
sobre proteccion de especies de flora y fauna Cfl peligro. Sin embargo, 
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Figura 171. DistribuciOn de las muestras recolectadas por especie 
hospedante de Cattleya. 



esta cspccic Sc ha propagado con éxito, sexual y ascxualrncnte in vitro, 
CS arnpliamcntc comercializada y es una especie con gran diversidad 
de varicdadcs, ecotipos y clones meritorios, sin incluir su ampiio uso 
corno progenitor en la realización dc hIbridos. La otra especie 
prcdominantc fue C warscewiczii, la cual prcsento adaptabilidad y 
relativa facilidad para cultivarla en difercntes condiciones, es propagada 
tanto por division de plantas como por métodos sexuales y asexuales 
in vitro. Adcmás, es Ia especie que tiene su centro de origen más cercano 
a las areas dondc se encuentran los cultivos muestreados. También es 
una especie hien conocida por la cornunidad en general, con gran 
nt'imero dc variedades, ecotipos y clones meritorios. Al igual que C. 
trianaci, son dos especies relativamente fáciles dc cultivar y no se 
requicre ser un experto para hacerlo. 

Para las especies C quaciricolory C mendeiii, depende más su presencia 
en los cultivos de Ia ubicación cercana a los centros de origen, es asI 
como los cultivos localizados en los departamentos de Risaralda y 
Valle del Cauca cuentan por lo general con un mayor nñmero de 
plantas de C quaciricolor, comparado con los localizados en Santander, 
los cuales poseen más plantas de C incncicliL Para C schrocieracy C 
aurea, es relativamente bajo ci nümero de plantas existentes en los 
cultivos, dadas sus mayores exigencias para ci cultivo y manejo, 
convirtiéndolas en ejemplares dignos de colección. Quienes logran 
cultivar exitosamente estas especies son aquellos que duentan con 
una mayor experiencia y conocimiento de las mismas y de sus centros 
de origen; por tanto, no son plantas para novatos. Una de las siguientes 
etapas dentro del procesamiento considera los parametros dados en 
la codificación de las muestras, teniendo como base la sintomatologla 
y/o los daños cncontrados. En Ia labia 17 se presenta la distribución 
de frecuencias de los distintos problemas fitosanitarios detectados en 
las rnuestras. Esta información presenta la problemática general 
fitosanitaria del cultivo de Catticya para Colombia. Como se observa 
en esta Tabla 17, los principales problemas de origen patologico están 
representados por mosaicos y/o moteados, manchas foliares, 
pudriciones secas y hiiimedas, en su orden. 

Respecto a los problemas de origen entomologico, los principales en 
su orden fucron: hojas con insectos chupadores (escamas de la familia 
Diaspididae principalmente y áfidos de la familia Aphididae), brotes 
barrenados (ocasionado por avispas o "moscas" de la Cattleya de la 
familia Eurytomidae), flores con raspaduras (producidas por picudos 
de las flores de la familia Curculionidae principalmente), raIces 
barrenadas o con agallas (producidas por avispas de la familia 
Pteromalidae), pseudobulbos con insectos chupadores (escamas de 
la familia Diaspididae), entre otros. Como se planteó en ci 
reconocimiento fitopatologico (enferrriedades) y en ci entomologico 
(plagas), se diagnostico el agente causante de los principales problemas 
muestreados, cumpliendo con los objetivos propuestos. 

Tabla 17. DistribuciOn de los problemas muestreados en plantas de Catt/eyaspp. en Colombia 
(3,5) 

PROBLEMA 	 ij[sr. 
Pudriciones blandas o hOmedas 	 55 	 4,9 

Pudriciones secas 126 11,3 

Marchitamientos 10 0.9 

Manchas foliares 257 23,0 

Hongos de manto 11 1,0 

Manchas florales 35 3,1 

Mosaicos y/o moteados 418 37,4 

Alteraciones del sustrato 9 0,8 

Otros de indole patolOgico 40 3,6 

Raices barrenadas 17 1,5 

Raices masticadas 	 ' 2 0.2 

Raices con chupadores 1 0.1 

Rizomas barrenados 37 3.3 

Pseudobulbos masticados 	 . 1 0,1 

Pseudobulbos con chupadores 11 1,0 

Hojas barrenadas 6 0.5 

Hojas masticadas 4 0.4 

Hojas con chupadores 45 4.0 

Hojas raspadas 	 , 1 0,1 

Botones masticados 2 0,2 

Botones con chupadores 1 0,1 

Flores masticadas 2 0,2 

Flores con chupadores 4 0,4 

Flores raspadas , 17 1,5 

Alteraciones del sustrato 	 , 3 0,3 

Otros de indole entomolOgico 4 0,4 

TOTAL 1.119 100% 

Sin embargo, en trabajos dc rcconocimicnto y mas aun. Cfl tuit) del 
tamaño y envergadura del que sc llcvO a cabo es imposihie determinar 
Ia totalidad de las causas de todos los problemas fitosanitarios 
ii tics treados. 

cIoit4 mulfivArlAk. 

Cod fflcación. Teniendo cii cucnta que fue necesario modificar las 
bases de datos originales (4, 2) y convertir en variables categóricas 0 

cualitativas aquellas que se tomaron como cuantitativas en el analisis 
factorial de componentes principales (codigo anterior), a continuación 
se presenta el listado de las variables y la codificación respectiva, de 
acuerdo con su presencia en las distribuciones de frecuencias, 
información que es básica para interpretar los resultados del análisis 
multivariado factorial de correspondencias (codigo nuevo), realizado 
Para la totaliad de las muestras (3, 5). 



esta C5CC1C Sc ha propagado con éxito, sexual y asexualmente in vitro, 
cs ampliamente comercializada y es una especie con gran diversidad 
dc varicdadcs, ecotipos y clones meritorios, sin incluir su ampiio uso 
como progenitor en la realización de hIbridos. La otra espccic 
predominante fue C warsccwiczii, la cual prcsentó adaptabilidad y 
relativa facilidad para cuitivarla en diferentes condiciones, es propagada 
tanto por division de plantas como por métodos sexuales y asexuales 
in vitro. Además, es la especie que tiene su centro de origen más cercano 
a las areas donde se encucntran los cultivos mucstreados. También es 
una especie bien conocida por la comunidad en general, con gran 
nOmero de variedades, ecotipos y clones meritorios. Al igual que C. 
trianaci, son dos especies relativamente fáciles de cuitivar y no se 
requiere ser un experto para hacerlo. 

Para las especies C quadricolory C mendeiii depende más su presencia 
en los cultivos de la ubicación cercana a los centros de origen, es asI 
como los cultivos localizados en los departamcntos de Risaralda y 
Valle del Cauca cucntan por lo general con un mayor nOmero de 
plantas de C. qua dricolor, comparado con los localizados en Santander, 
los cuales poseen más plantas de C. mencicliL Para C schrodcraey C 
aurca, es relativamente bajo ci nOmero de plantas existentes en los 
cultivos, dadas sus mayores cxigencias para ci cultivo y manejo, 
convirtiéndolas en ejemplares dignos de co!ecciOn. Quienes logran 
cultivar exitosamente estas especies son aqucilos que duentan con 
una mayor experiencia y conocimiento de las mismas y de sus centros 
de origen; por tanto, no son plantas para novatos. Una de las siguientes 
etapas dentro del procesamiento considera los parámetros dados en 
la codificaciOn de las muestras, teniendo como base la sintomatologIa 
y/o los daños encontrados. En la Tabla 17 se presenta la distribución 
de frecuencias de los distintos problemas fitosanitarios detectados en 
las muestras. Esta informaciOn presenta la problcmática general 
fitosanitaria del cultivo de Cattleya para Colombia. Como se observa 
en esta Tabia 17, los principales problemas de origen patoiogico están 
representados por mosaicos y/o moteados, manchas foliares, 
pudriciones secas y hOmedas, en su orden. 

Respecto a los problemas de origen entomologico, los principales en 
su orden fueron: hojas con insectos chupadores (escamas de la familia 
Diaspididac principalmente y áfidos de la familia Aphididae), brotes 
barrenados (ocasionado por avispas o "moscas" de la Cattleya de la 
familia Eurytomidae), flores con raspaduras (producidas por picudos 
de las fibres de la familia Curcuiionidae principalmente), raIces 
barrenadas o con agailas (producidas por avispas de la familia 
Pteromalidae), pseudobuibos con insectos chupadores (escamas de 
la familia Diaspididae), entre otros. Como se pianteó en ci 
reconocimiento IitopatoiOgico (enfermedades) y en ci entomologico 
(plagas), se diagnostico ci agente causante de los principales problemas 
muestreados, cumpliendo con los objetivos propuestos. 

Tabla 17. DistribuciOn de los problemas muestreados en plantas de Cattleya spp. en Colombia 
(3,5) 
.iiiii,_ FRECUENCIA PORCENTMEJ 

Pudriciones blandas o hUmedas 55 4,9 

Pudricionessecas 126 11,3 

Marchitamientos 10 0,9 

Manchas foliares 257 23,0 

Hongos de manto 11 1,0 

Manchas florales 35 3,1 

Mosaicos y/o moteados 418 37,4 

Alteraciones del sustrato 9 0,8 

Otros de indole patolOgico 40 3.6 

Raices barrenadas 17 1.5 

Raices masticadas 2 0,2 

Raices con chupadores 1 0,1 

Rizomas barrenados 37 33 

Pseudobulbos masticados 1 0,1 

Pseudobulbos con chupadores 11 1,0 

Hojas barrenadas 6 0,5 

Hojas masticadas 4 0.4 

Hojas con chupadores 45 4,0 

Hojas raspadas 1 0,1 

Botones masticados 2 0,2 

Botones con chupadores 1 0,1 

Flores masticadas 2 0,2 

Flores con chupadores 4 0,4 

Flores raspadas 	 , 17 1,5 

Alteraciones del sustrato 3 0,3 

Otros de indole entomolagico 4 0,4 

TOTAL 1.119 100% 

Sin embargo, en trabajos dc reconocimicnto y más adn, cn uno del 
tamaño y cnvergadura del que se ilevd a cabo es imposible determinar 
Ia totalidad de las causas dc todos los problemas titosanitarios 
n I liCS trcado s. 
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Codflcación. Tenicndo en cucnta que fuc ncccsario modificar las 
bases de datos originaies (4, 2) y convertir en variables categOricas o 
cualitativas aquellas que se tomaron como cuantitativas en ci análisis 
factorial de componentes principales (cOdigo anterior), a continuacidn 
se presenta ci listado dc las variables y la codificacidn respectiva, de 
acuerdo con su prcscncia en las distribuciones de frecuencias, 
informacidn que es básica para interpretar los resultados del anáhsis 
muitivariado factorial de correspondencias (codigo nuevo), realizado 
para la totaliad de las muestras (3, 5). 



Variables. Asignacion y carnbio en Ia codificación de variables para 
la base transformada BATRA02 utilizada como matriz para ci anáiisis 
factorial de correspondencias rntitipies. (Tabla 18) 

Tabla 18. Lista de variables y su codificaciOn anterior y actual 

AJITIJD ALTI ALT NUMERICO (RANGOS) 
TEMPERATURA PROMEDIO TEM TEM NUMERICO C 

(RANGOS) 
HUMEDAO RELATIVA PROM. HREL HRE NUMERICO % (RANGOS) 
HOSPEDANTE CAT CAT TABLA CODIGOS 
CONDICION DE CULTIVO COCU COC TABLA CODIGOS 
UBICACION DE PLANTAS UPLA UPL TABLA CODIGOS 
TIPO OF RECIPIENTE TIRE TIR TABLA cOolGos 
SUBSTRATO UTILIZADO SUB SUB TABLA CODIGOS 
FORMULACION OF FERTILIZANTE FE FFT TABLA CODIGOS 
MANEJO SANITARIO PREVENTIVO MP MPT COO AUS 	PRES 
MANEJO SANITARIO CURATIVO MC MCT COO. AUS - PRES 
APLICACION GE BACTERICIDA5 AB ABT I 	COO. AUS. - PRES. 
APLICACION OF FUNGICIOA5 AF AFT COO. AUS - PRES. 
APLICACION OF INSECTICIOA5 Al AlT COO. AUS - PRES. 
APLICACION DE OTROS PROOUCT05 AO AOT COO AUS 	PRES 
PRACTICA OF PODAS SANITARIAS PP PPT COO AUS 	PRES 
PRAC RECOLECCION OF RESIDUOS PR PAT COO AUS 	PRES 
PRAC LIMPIEZA '(/0 OESYERBAS PL PLT COO AUS 	PRES,  
PRAC AISLAMIENTO OF PLANTAS PA PAT COO AUS 	PRES 
PRAC DESTRUCCION DE RESIOUOS P0 POT COO AUS 	PRES 
PRAC. OESINFE5TACION OF P01 P01 COO. AUS. - PRES. HERRAMIENTAS 

PRACTICAS VARIAS U OTRAS PV PVT COO AUS - PRES 
FRECUENCIA RIEGO VERANO FRV FRV DIAS - COO. (RANGOS) 
FRECUENCIA RIEGO INVIERNO FRI FRI DIAS - COD. (RANGOS) 
FRECUENCIA RIEGO VEGETATIVA ERG ERG DIAS - COO (RANGOS) 
FRECUENCIA RIEGO REPRODUCTIVA 	I ERR ERR DIAS - COO. (RANGOS) 
FREC. FERTILIZACION VEGETATIVA FF0 FF0 DIAS - COO (RANGOS) 
FREC. FERTILIZACION REPROOUCTIVA FFR FER DIAS - COD (RANGOS) 
FRECUENCIA DE TRANSPLANTES FT 511 	i ME SE S 	- 	COO. 

(RANGOS) 
OISTURBIO (PROBLEMA SANITARIO OIS OPA 	I  TABLA 	CODIGOS 
OISTURBIO (PROBLFMA SANITARIO 01S ENT TABLA - CODIGOS 

Códigos 

Hospedantes (CAT) 

Tabla 19. COdigos establecidos para las especies de Cattleya hospedantes. 

Cattleya aurea A 	 1 
Catteya mendelil M 	 2 
Cattleya quadrico/or 0 	 3 
Cattleya schroderae S 	 4 
Cattleya tr/anaei T 	

J 	 5 
Cattleya warscewiczll W 	 6 
DESCONOCIDA r 	 X 	 7 

Disturbios de origen patoiogico (DPA) 
Tabla 20. COdigos establecidos para los disturbios o problemas de posible origen patolOgico. 

IMIinl]L'Ijjj3 .i.I.JLlJ 

NO PATOLOGICO (DIS=ENT( I 
PUDRICIONES HUMEDAS 01 2 
PUDRICIONES SECAS 02 3 
MARCIHITAMIENTOS 03 4 
MANCIHAS FOLIARES 04 5 
ROYAS 05 
NONGOS DE MANTO 06 6 
MANCHAS FLORALES 07 7 
AGALLAS 0 DEFORMACIONES 08 
LESIONES RADICALES 09 
MOSAICOS 0 MOTEADOS 10 8 
ALTERACIONES DEL SUBSTRATO 11 9 
OTROS 12 10 

Disturbios de origen entomoiogico (ENT) 
Tabla 21. COdigos establecidos para los problemas o disturbios de origen entomolOgico 

GODIGO AATERIOR IjI]PJ[e1IIRIIY1 

NO ENTOMOLOGICO (DIS=PAT) 1 
RA(CES BARRENADAS 50 2 
RAICES MASTICADAS 51 3 
RA(CES CON CHUPADORES 52 4 
RIZOMAS BARRENADOS i 	 53 5 
RIZOMAS MASTICADOS 54 
RIZOMAS CON CHUPADORES 55 
PSEUDOBULBOSBARRENADOS 56 
PSEUDOBUL0OS MASTICADOS 57 6 
PSEUDOBULBOS CON CHUPADORES 58 7 
HOJAS BARRENADAS 59 8 
HOJAS MASTICADAS 60 9 
HOJAS CON CHUPADORES 61 10 
HOJAS RASPADAS 62 11 
9OTONES BARRENADOS 63 
BOTONES MASTICADOS 64 12 
BOTONES CON CHUPADORES 65 13 
BOTONES RASPADOS 66 
FLORES MASTICADAS 67 14 
FLORES CON CHUPADORES 68 15 
FLORES RASPADAS 69 16 
ALTERACIONES DEL SUBSTRATO 70 17 
OTROS 71 18 

Condición de cuitivo (COC) 
Tabla 22. Codigos establecidos para las distintas condiciones de cultivo 

ArITERIOR  
EN MESAS 	 01 	 1 
EN CAMAS 	 02 	 2 
EN EL SUELO 	 03 
COLGANTES 	 04 	 3 
OTROS 	 05 	 4 

Ubicación de plantas en cuitivo (UPL) 
Tabla 23. Codigos asignados para las distintas formas de ubicar las plantas 

IJLIfS[IJ 

EN MESAS 	 01 	 1 
EN CAMAS 	 02 	 2 
ENELSUELO 	 03 
COLCANTES 	 04 	 3 
OTROS 	 05 	 4 



Variables. Asigiiación y caiubio en Ia codificación de variables para 
Ia base transformada BATRA02 utilizada corno matriz para ci análisis 
factorial de correspondencias iin'iitipics. (Tahla 18) 

labIa 18. Lista de variables y su codificación anterior y actual 

j1 '[I' 
i1ii;1['] I l!s 

AJ!TLO) 

TEMPERATURA PROMELRO TEM TEM NUMERICO C 
I (RANGOS) 

HUMEDAD RELATIVA PROM. HREL HRE NUMtRICO % (RANGOS) 
HOSPEDANTE CAT CAT TABLA CODIGOS 
CONDICION DE CULTIVO COCU COC TABLA CODIGOS 
UBICACION DE PLANTAS UPLA DEL 	. TABLA CODIGOS 
TIPO DE RECIPIENTE TIRE TIR TABLA CODIGOS 
SUBSTRATO UTILIZADO 	 i SUB SUB TABLA CODIGOS 
FORMULACION DE FERTILIZANTE FE EFT TABLA CODIGOS 
MANEJO SANITARIO PREVENTIVO ME MET COD. AUS - PRES. 
MANEJO SANITARIO CURATIVO MC MCT 	11  COD. ADS - PRES 
APLICACION DE BACTERICIDAS AB 	I ART COD. AUS. - PRES. 
APLICACION OF FIJNGICIDAS AE AFT COD. AUS. - PRES 
APLICACION DE INSECTICIDAS Al Aft COD. AUS. - PRES. 
APLICACION DE OTROS PROOUCTOS AD AOT COD, AUS. 	PRES 
PRACTICA DE POOAS SANITARIAS PP PET COD. AUS. 	PRES 
PRAC RECOLECCION DE RESIDUOS PR PRT COD. AUS 	PRES 
PRAC LIMPIEZA 6/0 DESYERBAS EL PLT COD. AUS, 	PRES 
PRAC. AISLAMIENTO DE PLANTAS PA PAT COD. AUS. - PRES. 
PRAC. DESTRUCCION DE RESIDUOS PD POT COD. AUS. - PRES. 
PRAC. OESINFESTACION OF P01 P01 COD. AUS. - PRES 
HERRAMIENTAS 

PRACTICAS VARIAS U OTRAS PV RyE COD. AUS - PRES 
FRECUENCIA RIEGO VERANO ERV FRV '  DIAS - COD. (RANGOS) 
FRECUENCIA RIEGO INVIERNO FRI FRI DIAS 	COD. (RANGOS) 
FRECUENCIA RIEGO VEGETATIVA ERG ERG DIAS - COD. (RANGOS) 
FRECUENCIA RIEGO RFPRODUCTIVA 	. ERR ERR DIAS 	COD. (RANGOS) 
EREC. EERTILIZACION VEGETATIVA FFG 	I FF0 	, DIAS 	COD. (RANGOS) 
EREC. EERTILIZACION REPRODUCTIVA FEB FFR DIAS - COD. (RANGOS) 
FRECUENCIA DE TRANSPLANTES FT EYE M F SE S 	- 	COD. 

(RANGOS) 
DISTURBIO (PROBLFMA SANITARIO DIS DRA TABLA - CODIGOS 
OISTURBIO (PROBLEMA SANITARIO DIS FNT TABLA - CODIGOS 

Codigos 

Hospedantes (CAT) 

Tabia 19. COdigos establecidos para las especies de Cattleya hospedantes. 

Cattleya aurea 
Calf eya mendelil 	 M 
Cattleya quadricolor 
Cattleya schroderae 
Cattleya frianaei 
Cattleya warscewiczii 
	

w 
D ESC 0 N 0 C IDA 

Disturbios de origcn patologico (DPA) 
labia 20. Codigos establecidos para los disturbios o problemas de posible origen patolOgico. 

u']*iINI:llhZj s].][etsIiI[sN I(I1][eIIIIuI;T1s 

NO PATOLOGICO (DIS=ENT) 1 

PUDRICIONES HUMEDAS 01 2 

PUDRICIONES SECAS 02 3 

MARCHITAMIENTDS 03 4 

MANCHAS FOLJARES 04 5 

ROYAS 05 

HONGOS OF MANTO 06 6 

MANCHAS FLORALES 07 7 

AGAL.LAS 0 DEFORMACIONES 08 

LESIONES RADICALES 09 

MOSAICOS 0 MOTEADOS 10 	 , 8 

ALTERACIONES DEL SUBSTRATO 11 9 

OTROS 12 10 

Disturbios de origen entomologico (ENT) 
labia 21. COdigos establecidos para los problemas o disturbios de origen entoniolOgico 

I]$IIIl:l[IIi31, i1,][e,JIII[IJ S{•1I1IR•IDuJJLI 

NO ENTOMOLOGICO (DIS=PAT) 1 

RAICESBARRENADAS 50 2 

RAICES MASTICADAS 51 3 

RAICES CON CHUPADORES ' 	 52 4 

RIZOMAS BARRENADOS 53 	 I  

RIZOMAS MASTICADOS 54 

RIZOMAS CON CHUPADORES 55 

PSEUDOBULBOS BARRENADOS 56 

PSEUDOBULBOS MASTICADOS 57 6 

PSEUDOBULBOS CON CHUPADORES 50 7 

HOJAS BARRENADAS 59 8 

HOJAS MASTICADAS . 	 60 9 

HOJAS CON CHUPADORES 61 10 

HOJAS RASPADAS 62 11 

BOTONES BARRENADOS 63 

BOTONES MASTICADOS 64 12 

BOTONES CON CHUPADORES 65 13 

BOTONES RASPADOS 66 

FLORES MASTICADAS 67 14 

FLORES CON CHUPADORES 68 15 

ELORESRASPADAS . 	 69 16 

ALTERACIONES DEL SUBSTRATO 70 17 

OTROS 71 18 

Condición de cultivo (COC) 
labia 22. COdigos establecidos para las distintas condiciones de cultivo 

u1:1[IXI[IM 	 GODIGO AATERIOR 	 I(•]P][ejsE[uJ;jS 

EN MESAS 	 01 	 1 

EN CAMAS 	 02 	 2 

EN EL SUELO 	 03 

COLGANTES 	 04 	 3 

OTROS 	 OS 	 4 

Ubicación de plantas en cultivo (UPL) 
Tabia 23. Codigos asignados para las distintas formas de ubicar las plantas 

IBICACIOR 	 APITERIOR l(S]I]LCIIVLIIYLI 

EN MESAS 	 01 	 1 

EN CAMAS 	 02 	 2 

ENELSUELO 	 03 

COLGANTFS 	 04 	 3 

OTROS 	 05 	 4 



Tipos de recipientes (TIR) 
Tabla 24. COdigos asignados para los recipientes utilizados. 

NINGUNO 0 	(cambio) 
CANASTA PLASTICA 01 
CANASTA METALICA 02 
CANASTA DE MADERA 03 
MATERO DE BARRO 04 
MATERO PLASTICO 05 
BOLSAS 06 
TRONCOS DE ARBOLES 07 
OTROS 08 

Formulacjón de fertilizante (FFT) 
Tabla 25. COdigos establecidos para las formulaciones de fertilizantes. 

IiI1m][efIIIuJYL. 
NINGUNA 	 0 (cambio) 	 1 
COMERCIAL SOLIDA 	 01 	 2 
COMERCIAL LIQUIDA 	 02 
PROPIA SOLIDA 	 03 
PROPIA LIQUIDA 	 04 
COMBINACION SOLIDA-LIQUIDA 	 05 	 3 
COMBINACIQNES COMERCIALES 	 06 	 11 

COMBINACIONES PROPIAS 	 07 
OTRAS 	 08 

Sustratos utilizados (SUB) 
Tabla 26. Côdigos asignados para los distintos sustratos empleados. 

sD]I]eI1.Ml;111 1IJ[e{,IIuJYAs 
NINGUNO 0 (cambio) 1 
CAPACHU DE COCO 01 2 
CORTEZA DE ARBOL 02 
SARRO 0 HELECHO 03 

3 

4 
CARBON VEGETAL 04 
PIEDRA POMEZ 05 
TRONCO ENTERO (zoca) 06 5 
OTROS 07 6 
MEZCLA C. COCO - CORTEZA 	 . 08 7 
MEZCLA C. COCO — SARRO 09 
MEZCLA C. COCO — CARBON 10 
MEZCLA C. COCO 	PIEDRA 11 
MEZCLA C. COCO - OTRO 12 
MEZCLA CORTEZA - SARRO 13 8 
MEZCLA CORTEZA — CARBON 14 9 
MEZCLA CORTEZA - PIEDRA 15 
MEZCLA CORTEZA - OTRO 16 10 
MEZCLA SARRO 	CARBON 17 11 
MEZCLA SARRO - PIEDRA 18 
MEZCLASARRQ — QTRQ 19 
MEZCLA CARBON - PIEDRA 20 
MEZCLA CARBON —OTRO 21 
MEZCLA PIEDRA 	OTRO 22 
OTRAS MEZCLAS 23 

Para tratar de agrupar las muestras recolectadas en los distintos cultivos 
con sus respectivas condiciones climáticas, se establecieron rangos para 
las variables continuas o inicialmente activas (cuantitativas). En primera 
instancia se efectuó esta agrupación equlibrada para las variables Altitud 
(Tablas 27 y 28), Temperatura (Tablas 29 y 30) y Humedad relativa 
(Tablas 31, 32), con base en las Tablas de frecuencias que se presentan 
a continuación: 

Tabla 27. Muestras recolectadas en las distintas 
altitudes donde se encuentran los cultivos visitados. 

ALTITUD 	FRECUENCIA 	PORCENTAJE 
900 87 7,8 

935 . 	27 2,4 
980 36 3,2 

1.000 ' 	155 13,9 

1.100 41 3,7 
1.200 71 6,3 
1.250 102 9,1 
1.300 49 4,4 
1.340 42 3,8 
1.350 33 2,9 
1.400 61 5,5 
1.500 21 1,9 
1.550 59 5,3 

1.585 32 2,9 
1.600 99 8,8 
1.660 17 1,5 
1.700 32 2,9 

1.950 102 9,1 
2.150 32 2,9 
2.250 21 1,9 

TOTAL 1.119 100% 

Altitud (ALT). Los rangos establecidos para la altitud fueron: 
(Tabla 28). 
Tabla 28. Rangos establecidos para Ia altitud. 

Menor o igual a 1000 msnm 
Entre 1001 y 1340 msnm 
Entre 1341 y 1600 msnm 
Mayor de 1601 msnm 

Temperatura (TEM) 
Tabla 29. Muestras recolectadas en las distintas temperaturas 
a las cuales se encuentran los cultivos de orquIdeas visitados. 
iiliuj;. ;lIiuJ[Iff_ 

17 73 6,5 

19 61 5,5. 

20 1 	187 16,7 

21 172 15,4 

22 71 6,3 

23 249 22,3 

24 1 	165 14,7 

25 141 12,6 

TOTAL 1.119 100% 



I1JP1[*VIuJLi 
NINGUNO I 	 0 	(cambio) 1 
CANASTA PLASTICA 01 2 
CANASTA METALICA 02 3 
CANASTA DE MACERA 03 4 
MATERO DE BARRO 04 5 
MATERO PLASTICO 05 6 
BOLSAS 06 
TRONCOS DE ARBOLES 07 7 
OTROS 08 8 

Tipos de recipientes (TIR) 
labia 24._C6digos asignados para los recipientes utilizados 

Para tratar de agrupar las muestras recolectadas en los distintos cultivos 
con sus respectivas condiciones climáticas, se establecieron rangos para 
las variables continuas o inicialmente activas (cuantitativas). En primera 
instancia se efectuó esta agrupación cqulibrada para las variables Altitud 
(Tablas 27 y 28), Temperatura (Tablas 29 y 30) y Humedad relativa 
(Tablas 31, 32), con base en las Tablas de frecuencias que se presentan 
a continuación: 

labia 27. Muestras recolectadas en las distintas 
altitudes donde se encuentran los cultivos visitados. 

900 87 7,8 

935 27 2,4 

980 36 3,2 

1.000 155 13,9 

1.100 41 3,7 

1.200 71 6,3 

1.250 102 9,1 

1.300 49 4,4 

1.340 42 3,8 

1.350 33 2,9 

1.400 	. 61 55 

1.500 21 1,9 

1.550 59 5,3 

1.585 32 I 	2,9 

1.600 99 3,8 

1.660 17 1,5 

1.700 32 2,9 

1.950 102 9,1 

2.150 32 2,9 

2.250 21 1,9 

TOTAL 1.119 100% 

Altitud (ALT). Los rangos establecidos para la altitud fueron: 
(Tabla 28). 
Tabia 28. Rangos establecidos para Ia altitud. 

Menor a igual a 1000 msnm 	 1 
Entro 1001 y 1340 msnm 	 2 
Entre 1341 y 1600 msnm 	 3 
Mayor del 601 msnm 	 4 

Temperatura (TEM) 
labia 29. Muestras recolectadas en las distintas temperaturas 
a las cuales se encuentran los cultivos de orquideas visitados. 

IIJLIl! IIIV.!J 

17 73 6,5 

19 61 55. 

20 187 16,7 

21 172 15,4 

22 . 	71 6,3 

23 249 22,3 

24 165 14,7 

25 141 12,6 

TOTAL 1.119 100% 

Formulacjón de fertilizante (FFT) 
labia 25. Côdigos establecidos para las formulaciones de fertilizantes. 

NINGUNA 0 (cambio) 
COMERCIAL SOLIDA 01 2 
COMERCIAL LIQUIDA 02 
PROPIA SOLIDA 03 
PROPIA LIQUIDA 04 
COMBINACION SOLIDA-LIQUIDA 05 
COMBINACIONES COMERCIALES 06 

3 

COMBINACIONES PROPIAS 07 

4 

5 
OTRAS 08 

Sustratos utilizados (SUB) 
labia 26. COdigos asignados para los distintos sustratos empleados. 

I91I11etei,MU;1[I] 
NINGUNO 0 (camblo) 1 
CAPACRODECOCO 01 2 
CORTEZA DEARBQL 02 3 
SARRO 0 -IELECHO 	 j 03 4 
CARBON VEGETAL 04 
PIEDRA POMEZ 05 
TRONCO ENTERO (zoca) 06 5 
OTROS J 07 6 
MEZCLA C. COCO - CORTEZA 08 7 
MEZCLA C. COCO - SARRO 09 
MEZCLA C. COCO —CARBON 10 
MEZCLA C. COCO 	PIEDRA 11 
MEZCLA C. COCO — OTRO 12 
MEZCLACORTEZA — SARRO 13 8 
MEZCLA CORTEZA - CARBON 	 i 14 9 
MEZCLA CORTEZA 	PIEDRA 15 
MEZCLA CORTEZA _.OTRO 16 10 
MEZCLASARRO — CARBON 17 11 
MEZCLA SARRO - PIEDRA 18 
MEZCLA SARRO 	OTRQ 19 
MEZCLA CARBON - PIEDRA 20 
MEZCLA CARBON _OTRO 21 
MEZCLAPIEDRA — QTRQ 22 
OTRAS MEZCLAS 23 



Los rangos establecidos para Ia Temperatura fueron: (Tabla 30). 

Tabla 30. Rangos establecidos para Ia temperatura. 

0 Menoroiguala20c 	
1 

Entre 20,1 y 22 °C 	 2 
Entre 22,1 y 24 oC 	 3 
Mayor de 24,1 °C 	 4 

Frecuencia de riego en invierno (FRI) 
Tabla 34. Rangos establecidos para las frecuencias de riego en época de invierno. 

RANGO  

No riega (=0) 	 1 
Cada lo2dias 	 2 
Cada 4o5dias 	 3 
Cada 7dias 	 4 
Cada l4dias 	 5 

Humedad rclativa (HRE) 
Tabla 31. Muestras recojectadas en las distintas humedades relativas a las cuales están los 
cultivos de orquIdeas muestreados. 

Frecuencia de riego en etapa vegetativa (FRG) 
Tabla 35. Rangos establecidos para las frecuencias de riego en etapa vegetativa. 

No riega (=0) 
Cada 1 o 2 dias 
Cada 30 4 dias 
Cada 7 dias 

Frecuencia de riego en etapa reproductiva (FRR) 
Tabla 36. Rangos establecidos para las frecuencias de riego en etapa reproductiva. 

50 
55 
60 
70 
75 
80 
85 
90 

TOTAL 

33 
35 
21 

133 
361 
289 
89 

158 
1.119 

2,9 
3,1 
1,9 

11,9 
32,3 
25,8 
8,0 

14,1 
100% 

Los rangos que se establecieron para el análisis de correspondencjas 
fueron: 

Tabla 32. Rangos establecidos para Ia humedad relativa 

;cMLeIqI]1LIJl:p71, 
Menor o igual a 70% 	 1 
Entre 70,1 y 80% 	 2 
Mayor 80,1% 	 J 	 3 

Como se efectuó para las variables de clima, para las variables de 
frecuencias de riego (Tablas 33 a 36), de fertilización (Tablas 37y 38) 
y de transplantes (Tabla s 39), que también son de carácter continuo 
se establecieron rangos con base en las frecuencias ya presentadas,

,  

quedando asI codificadas para intervenir en el análisis de 
correspondencias. Los rangos establecidos fueron: 

Frecuencia de riego en verano (FRV) 
Tabla 33. Rangos establecidos para las frecuencias de riego en época de verano. 

No riega (=0) 	 1 
Cada lo2dias 	 2 
Cada 3o4dias 	 3 
Cada 7dias 	 4  

No riega (=0) 
Cada 1 o 2 dIas 
Cada 3, 4 o 5 dias 
Cada 7dIas 

Frecuencia de fertilización en etapa vegetativa (FFG) 
Tabla 37. Rangos establecidos para las frecuencias de fertilizaciôn en etapa vegetativa. 

No FertOiza (=0) 
Cada 3O4dias 
Cada 5, 7 u 8 dias 
Cada 14, 15020 dias 
Cada 30 dias 

Frecuencia de fertilización en etapa reproductiva (FFR) 
Tabla 38. Rangos establecidos para las frecuencias de fertilizaciOn en etapa reproductiva. 
IM[eISII]1IIILII 
No Fertiliza (=0) 	 1 
Cada 3o4dias 	 2 
Cada 5,7u8dias 	 3 
Cada l4,l5o20dias 	 4 
Cada 30dias 	 5 

Frecuencia de transplantes (FT) FTTR 
Tabla 39. Rangos asignados para las frecuencias de transpiante. 

No Transplanta (=0) 
Cada 12 meses 
Cada 18020 meses 
Cada 24 meses 



Frecuencia de fcrtilización en etapa vegetativa (FFG) 
Tabla 37. Rangos establecidos para las frecuencias de fertilizaciOn en etapa vegetativa 

IlI1I][eIlIjjI 

No FertOiza (=0) 1 
Cada 3O4dias 2 
Cada 5,7u8dias 3 
Cadal4, 15o20 dias 4 
Cada 30 dias 5 

Los rangos estabiccidos para la Tcmperatura fueron: (Tabla 30). 

Tabla 30. Rangos establecidos para Ia temperatura 

Menoroigua(a20°C 	 1 
Entre 20,1 y 22 °C 	 2 
Entre 22,1 y 24°C 	 3 
Mayor de 24,1 °C 	 4 

Humedad relativa (HRE) 
Tabla 31. Muestras recolectadas en las distintas humedades relativas a las cuales están los 
cultivos de orquIdeas muestreados. 

L 	I-lU MDAD RELATIVA % FRECUENCIA PORCENTAJE 

I" 

33 2,9 
55 3,1 
60 I 70 

75 

80 289 25,8 
85 89 8,0 
90 158 14,1 

TOTAL 1.119 100% 

Los rangos que se establecieron para el análisis de correspondencias 
fueron: 

Tabla 32. Rangos establecidos para Ia huniedad relativa 

Menor o igoal a 70% 	 1 
Entre 70,1 y 80% 	 2 
Mayor 80,1% 	 3 

Como se efectuó para las variables de clima, para las variables de 
frecuencias de riego (Tablas 33 a 36), de fertilizacjón (Tablas 37y 38) 
y de transplantes (Tabla s 39), que también son de carácter continuo, 
se establecieron rangos con base en las frecuencias ya presentadas, 
quedando asI codificadas para intervenir en el análisis de 
correspondencias. Los rangos establecidos fueron: 

Frecuencia de riego en verano (FRV) 
Tabla 33. Rangos establecidos para las frecuencias de riego en época de verano. 

t.iiiiijri 	If 
No riega (=0) 	 1 
Cada lo2dias 	 2 
Cada 3o4dias 	 1 	 3 
Cada 7dias 	 4 

Frecuencia de riego en invierno (FRI) 
Tabla 34. Rangos establecidos para las frecuencias de riego en Opoca de invierno. 

Ii,1IfIeI1cjjj 

No riega (=0) 	 1 
Cada lo2dias 	 2 
Cada 4o5dias 	 3 
Cada 7 dias 	 4 
Cada l4dias 	 5 

Frecuencia de riego en etapa vegetativa (FRG) 
Tabla 35. Rangos establecidos para las frecuencias de riego en etapa vegetativa. 

No riega (=0) 
Cada 1 02 dias 
Cada 304 dias 
Cada 7 dias 

Frecuencia de riego en etapa reproductiva (FRR) 
Tabla 36. Rangos establecidos para las frecuencias de riego en etapa reproductiva. 

No riega (=0) 
Cada 1 02 dIas 
Cada 3, 4 o 5 dias 
Cada 7 dias 

Frecuencia de fcrtilización en etapa reproductiva (FFR) 
Tabla 38. Rangos establecidos para las frecuencias de fertilizaciOn en etapa reproductiva 
ILe(III]11IIIl[IIL 	 IjSJII[1IJcjjjI 
No Fertiliza (=0) 	 1 
Cada 304dias 	 2 
Cada 5,lu8dias 	 3 
Cada l4,l5o2Odias 	 4 
Cada 30dias 	 5 

Frecuencia de transpiantes (FT) FTTR 
Tabla 39. Rangos asignados para las frecuencias de transplante 
I1[e(I1I]1ElIJ[II 	 IiIi,iLetIIjjI 

No Transplanto (=0) 	 1 
Cada 12 mooes 	 2 
Cada l8o2omeseo 	 3 
Cada 24 meses 	 4 



CODIGOS DE AUSENCIA - PRESENCIA 

1 = AUSENCIA: Respuesta negativa, NO aplicaciori, utilización o existencia, etc. (Anterior = 0) 

2 = PRESENCIA : Respuesta positiva, Si aplicaciôn, utilizaciOn o existencia, etc. (Anterior = 1) 
Análisis Factorial de Correspondencias (AFC) ode Correspondencias M(iltiples (ACM). 

Caracterización de la Población. En la primera parte del análisis 
se ilustra sobre cuálcs fueron las variables (cuestiones) activas e 
ilustrativas y sus respuestas (modalidades) en las que se distribuyó el 
total de muestras (individuos) estudiados, las cuales sumaron o 
tuvicron un peso total de 1.119. 

En la Tabla 40 se presenta el listado de las variables y el rnimero de 
modalidades involucrado dentro del análisjs. 

Las Tabia de frecuencias (Tabla 41), rcgistran la cantidad de individuos 
muestras que poseen cada una de las modalidades de las distintas 

variables, determinando el peso de las mismas dentro del estudio por 
medio del histograma de pesos. Esto quiere decir que se efccuiIa la 
evaluación de la muestra o se dan las caracterIsticas de lo que se está 
estudiando, lo que en otras palabras está represcntado por las 
distribuciones de frecuencias. Es importante observar la identificación 

ci código utilizado para cada una de las modalidades de las variables 
dentro del anáiisis. 

La Tabla 41, refleja cómo está compuesta la población y las 
caracterIsticas de la misma, y se puede apreciar como hay modalidades 
con mucho peso (frecuencia), tales como: presencia de manejo 
sanitario curativo (1060), presencia de aplicación de insecticidas (1087), 
presencia de práctica de destrucción de residuos (956), ausencia de 
prácticas varias u otras (936), presencia de práctica de desinfestación 
de herramientas (859), presencia en aphcación de fungicidas (930), 
entre otras. Dc manera general, la pobiación muestreada está 
caracterizada por la aplicación o no de determinadas prácticas de 
manejo comdnmente conocidas por los cultivadores, y por prácticas 
de manejo sanitario. Es necesario aclarar que no se conoce sobre su 
adecuada o inadecuada realización dentro de los distintos cultivos, 
aspecto no contemplado para su anáhsis en el estudio. 

También se podrIa interpretar que no se contd con parámetros o 
patrones de mancjo relativamente estandarizados para las labores de 
fertilización, riegos, transplantes, los sustratos, los recipientes y la forma 
de disponerlos en los cultivos, al no observarse variables de este tipo 
con pesos o frecuencias altas. Todo esto se registró en detalle en la 
parte descriptiva del prediagnostico, donde se ilustraron y presentaron 
las distribuciones de frecuencias para cada una de estas variables y sus 
respuestas. 

Tabla 40. Variables activas e ilustrativas y el nümero de modalidades de cada una. 

28 CUESTIONES ACTIVAS 	 101 MODALIDADES ASOCIADAS 

3 . MANEJO SANITARIO PREVENTIVO ( 	2 MODALIDADES 

4 . MANEJO SANITARTO CURATIVO ( 	2 MODALIDADES 

5 - APLICACION DE BACTERICIDAS ( 	2 MODALIDADES 

6 . APLICACION DE FUNGICIDAS ( 	2 MODALIDADES 

7 . APLICACION DE INSECTICIDAS ( 	2 MODALIDADES 

8 . APLICACION DE OTROS PRODUCTOS ( 	2 MODALIDADES 

9 . PRECTICA DE PODAS SANITARIAS ( 	2 MODALIDADES 

10 . PRECTICA RECOLECCION DE RESIDUOS ( 	2 MODALIDADES 

11 . PRACTICA LIMPIEZA Y/O DESYERBAS ( 	2 MODALIDADES 

12 . 	PRECTICA AISLAMIENTO DE PLANTAS ( 	2 MODALIDADES 

13 . 	PRPCTICA DESTRUCCION DE RESIDUOS ( 	2 MODALIDADES 

14 . PRACTICA DESINFESTACION HERRAO6IENTA ( 	2 MODALIDADES 

15 . PRACTICAS VARIAS U OTRAS ( 	2 MODALIDADES 

16 . 	ALTITUD ( 	4 MODALIDADES 

17 . TEMPERATURA PROMEDIO ( 	4 MODALIDADES 

18 . HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO ( 	3 MODALIDADES 

19 . FRECUENCIA RIEGO VERANO ( 	4 MODALIDADES 

20 . FRECUENCIA RIEGO INVIERNO ( 	5 MODALIDADES 

21 . FRECUENCIA RIEGO VEGETATIVA ( 	4 MODALIDADES 

22 . FRECUENCIA DE RIEGO REPRODUCTIVA ( 	4 MODALIDADES 

23 . FRECUENCIA OF FERTILIZACION VEGETATIVA ( 	6 MODALIDADES 

24 . FRECUENCIA FERTILIZACION REPRODUCTIVA ( 	5 MODALIDADES 

25 . FRECUENCIA DE TRANSPLANTES 1 	4 MODALIDADES 
27 . UBICACION DE PLANTAS ( 	4 MODALIDADES I 
28 . 	CONDICTON DE CULTIVO ( 	4 MODALIDADES 

29 . TIPO DE RECIPIENTE ( 	8 MODALIDADES 

30 . 	SUSTRATO UTILIZADO ( 	11 MODALIDADES 

31 ----------------------------------------------------------------------------------------- . FORMULACION DE FERTILIZANTE 5 MODALIDADES I 

3 CUESTIONES ILUSTRATIVAS 	35 MODALIDADES ASOCIADAS 

26 . HOSPEDANTE ( 	7 MODALIDADES 

32 . 	DISTURBIO PATOGEN100 ( 	10 MODALIDADES 

33 ----------------------------------------------------------------------------------------- . 	DISTURBIO ENTOMOLOGICO 1 	18 MODALIDADES 

INDIVI DUOS 
NUMERO ------------- PESO ------- 

RETENIDOS ........... NITOT = 	1119 	PIlOT 	= 1119.000 

ACTIVOS ............. NIACT 	1119 	PIACT 	= 1119.000 

SUPLEMENTARTOS ...... NISUP = 	0 	PISUP = .000 



3 . MANEJO SANITARIO PREVENTIVO 
4 . MANEJO SANTTARIO CURATIVO 
5 . APLICACION DE BACTERICIDAS 
6 . APLTCAOION DE FUNGICIDAS 
7 . APLICA010N DE INSEOTICIDAS 
8 . APLICACION DE OTROS PRODUCTOS 
9 . PRACTTOA DE PODAS SANITARIAS 

10 - PRACTICA RECOLECCION DE RESIDUOS 
11 . PRACTICA LIMPIEZA Y/O DESYERBAS 
12 . PRACTICA AISLAMIENTO DE PLANTAS 
03 . PRACTICA DESTRUCCION DE RESIDUOS 
14 - PRACTICA DESINFESTA010N HERRAMIENTA 
15 . PRACTICAS VARIAS U OTRAS 
16 . ALTITUD 
17 . TEMPERATURE PROMEDIO 
18 . HUHEDAO RELATIVA PROMEDIO 
19 . FRECUENCIA RIEGO VERANO 
20 . FRECUENCIA RIEGO INVIERNO 
21 . FRECUENCIA RIEGO VEGETATIVA 
22 - FRECUENCIA DE RIEGO REPRODUCTIVE 
23 . FRECUENCIA DE FERTILIZACION VEGETATIVE 
24 - FRECUENCIA FERTILIZACION REPRODUCTIVA 
25 . FRECUENCIA DE TRANSPLANTES 
27 - UBICACION DE PLANTAS 
28 . CONDICION DE OULTIVO 
29 . TIPO DE RECIPIENTE 
30 . SUSTRATO UTILIZADO 
31 . FDRMULACION DE FERTILIZANTE 

2 MODALIDADES 
2 MODALIDADES 
2 MODALIDADES I 
2 MODALIDADES I 
2 MODALIDADES 
2  MODALIDADES 
2 MODALIDADES I 
2 MODALIDADES 
2 MODALIDADES 
2  MODALIDADES 
2 NODALTDADES 
2 MODALIDADES 
2 MODALIDADES 
4 MODALIDADES 
4 MODALIDADES 
3  MODALIDADES 
4 MODALIDADES 
5 MODALIDADES 
4 MODALIDADES 
4  r4ODALTDADES 
6  MODALIDADES 
5 MODALIDADES 
4 MODALIDADES 
4  MODALIDADES 
4  MODALIDADES 
8 MODALIDADES 
11 MODALIDADES 
5  MODALIDADES 

------------------------ 

3 CUESTIONES ILUSTRATIVAS 	35 MODALIDADES ASOCIADAS 

26 	- 	HOSPEDANTE 1 	7 MODALIDADES 
32 	. 	DISTURBIO PATOGENICO 1 	10 MODALIDADES 

33 	. 	DISTURBIO ENTOMOLOGICO 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

1 	18 MODALIDADES 

INDIVIDUOS 
NUMERO ------------- PESO ------- 

RETENIDOS ........... NITOT = 	1119 PITOT = 	1119.000 
ACTIVOS ............. NIACT = 	1119 PIACT 	1119.000 

SUPLEMENTARIOS ...... NISUP = 	0 PISUP = 	.000 

CODIGOS DE AUSENCIA - PRESENCIA 	
Tabla 40. Variables activas e ilustrativas y el nUmero de modalidades de cada una. 

1 = AUSENCIA: Respuesta negativa, NO aplicacion, utilización 0 existencia, etc. (Anterior = 0) 	
28 CUESTIONES ACTIV9S 	 101 MODALIDADES ASOCIADAS 

2 = PRESENCIA: Respuesta positiva, Si aplicaciOn, utilizacjOn o existencia, etc. (Anterior = 1) 
Análisis Factorial de Correspondencias (AFC) ode Correspondencias MUltiples (ACM). 

Caracterización de la Población. En Ia primera partc del análisis 
se ilustra sobre cuálcs fueron las variables (cuestiones) activas e 
ilustrativas y sus respuestas (modalidades) en las que se distribuyó ci 
total de muestras (individuos) estudiados, las cuales sumaron o 
tuvieron un peso total de 1.119. 

En la Tabla 40 se prcsenta ci listado de las variables y el nümcro de 
modalidades involuct-ado dentro del análisis. 

Las Tabla de frecuencias (Tabla 41), registran la cantidad de individuos 
muestras que poseen cada una de las modalidades de las distintas 

variables, determinando el peso de las mismas dentro del estudio por 
medio del histograma dc pesos. Esto quiere decir que se efect6a Ia 
evaluación de la muestra o se dan las caracterIsticas de lo que se está 
estudiando, lo que en otras palabras está representado por las 
distribuciones de frecuencias. Es importante observar la identificación 

ci código utilizado para cada una de las modalidades de las variables 
dentro del análisis. 

La Tabla 41, refleja cómo está compuesta la población y las 
caractcrIsticas de la misma, y se puede apreciar como hay modalidades 
con mucho peso (freduencia), tales como: presencia de manejo 
sanitario durativo (1060), presencia de aplicación de insecticidas (1087), 
presencia de práctica de destrucción de residuos (956), ausencia de 
prácticas varias u otras (936), presencia de práctica de desinfestación 
de herramientas (859), presencia en aplicación de fungicidas (930), 
entre otras. Dc manera general, la población muestreada está 
caracterizada por la apiicación o no de determinadas prácticas de 
manejo comünmente conocidas por los cultivadores, y por prácticas 
de manejo sanitario. Es necesario aclarar que no se conoce sobre su 
adecuada o inadecuada realización dentro de los distintos cuitivos, 
aspecto no contemplado para su anáiisis en el estudio. 

También se podrIa interpretar que no se contó con parámetros o 
patrones de manejo relativamente estandarizados para las labores de 
fertilización, riegos, transplantes, los sustratos, los recipientes y la forma 
de disponerlos en los dultivos, al no observarse variables de este tipo 
con pesos o frecuencias altas. Todo esto se registró en detalle en la 
parte descriptiva del prcdiagnostico, donde se ilustraron y presentaron 
las distribuciones de frecuencias para cada una de estas variables y sus 
respuestas. 



fndices de Nivel. Para conoccr cóiiio sc distribll\ c Li nuhe dc pu11to 
o de observaciones en un cspacio diverso y multivariante como son 
los distintos dultivos de orquIdeas en Colombia, ci anáhsis dc 
correspondencias multiples permite estahiecer las asociaciones entre 
las distintas variables en esa realidad multidimensional que es Cl manejo 
de un cultivo. Por esta razón, se dehen huscar los pianos factoriales 
que puedan expresar y  ubicar las distintas variables con sus respuestas 
(modalidades) de acuerdo con los indices de nivcl. Es decir, cómo se 
pueden representar las distintas variables de manc,jo en una forma 
coherente dentro de la realidad de los cultivos de orquIdeas. En Ia 
Tabla 42, se presentan los Indices de nivel hallados por ci análisis para 
cada uno de los factores o posibles ejes. 

labia 41. Frecuencias de las distintas variables y sus modaIdades (respuestas). 

ContinUaciOn ELIM5NAI N DE 'A3 MODALIDADES DE PESO MUY DEB L 	UM9RAL (.CMIN) . 	2.00 
PESOS 	........... 22.38 

ANTES DE LA DEPDCION 	28 CUESTIONES ACTIVAS 
DES DES 	 101 MODALIDADs ASOCIADAS 

28 CUESTIONES ACTIVAS 	 92 MODALIDADES ASOCIADAS PESO TOTAL DE L S ONDIV500 I A'TSV S : 	1119.00 

TABLA DE FRECUENCIAS DE LAS CUESTIONES ACTIVAS 

l.00 	 15.1.11 	DIP 	IA 	I 	N IDENT 	ETIQUETA 
,. SEP580CI5N 

INs IF. FL. H'STCGRAMA DE LOS PUS S RELATIVO.. 
3 	. 	lADE S SANI,A60 	PREVENIIVO 

MPT1 	AOSENC MANE SANIT PR 	1 	412 	412.00 I 	112 
MPT2 - PRESENCIA MANE SANIT 	707 	707.00 707 

12.O************************ 

7070 *************************************** 

4 	. MANEJO SANITA010 CURATIVE 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

MC1 	A055NCIA MAN. 	SANITA 	09 	59.00 F 	09 59.0 ***** MCT2 	- 	PRESENCIA 	MAN.SANICA 1060 1060.00 	 1060 	 1060.00 

S - APLICAC055 DE RAC705ICIQA5 
ASh 	AISENCIA APLIC MACTI 	1 	892 	89200 1 	892 ART2 	PRESENCIA APLIC MALT 	1 	227 	227.00 1 	227 

8920************************************************* 
227.0 ************** 

6 	. APLICACION DE FUNGICIDES 
AFT1 	A050NCIA APLIC FUNGI 	r 	189 	189,00 1 	189 ARID - PRESENCIA APLIC FONG 	1 	930 	97050 

189.0 ************ 
I 	930 9705*************************************************** 

7 	. APL:CACION DE IN5ECTICIIA5 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

AIT1 	A5508CIA APLIC,I8IQPC 	1 	32 	32.50 1 	32 Al2 	PRESENCIA APLIC. 	INS 	1 	1087 	108100 
32.00 	** 

1 	1087 0087.0 ****************************************************** 

8 . APL CACION DE 01600 P80500105 
ARID 	A050NCIA APLIC STMPR 	1 	845 	845.00 1 	845 AOT2 	PRESENCIA APLIC SEER 	274 	271.00 1 	274 

815.0 *********************************************** 
271.0 **************** 

9 . PRA711CA 00 POSES SANITARIAS ------------------------------------------------------------------------ 
Poll - ARSON IA PSDAS SANIT 	461 	4600 I 	461 P0112 	PRESENCIA POlES SANS 	1 	658 	658.05 

461.0 ************************** 
1 	658 658.0 ************************************* 

10 . 	PRACTICA RECSLLCCION DE RESI050S 
P811 	ASSE8CIS DEC00. 	RUSS 	1 	247 	242,05 I 	242 24 PRT2 	P505CNC 	RECOL 80510 	1 	877 	87700 1 	877 877.00 

.0 ************** 

S 	. 	PROC ICR I.IMPIUPR V 0 005008805 
PLT1 	A150NCIA LIMP 0 SESP 	1 	724 	724.00 1 	724 P 12 - PR050NC LIMP S DESY 	395 	39500 1 	395 

724.00  
3950 *********************** 

12 . 	PSACTU'A AISLRRIIESTO DE PLAN AS 
PAll - A051NCIA AISLAM PLAN 	1 	609 	609.00 	I 609 PAID 	PRP501R AIGLA8I PLANT 	1 	510 	1 	.00 	1 510 

609.0 ********************************** 
510.0 ***************************** 

13 	. 	PRACTICA DESTRUCID N EL RE01050G 
PD'U 	AUSEIqCIo 	ROSI'P 	R,,SII 	1 	153 	163.00 	1 163 P102 - PR0105C GESTR 005000 	1 	956 	956.00 

163.00********* 
956 956. ****************************************************** 

14 	. 	PRACTICE DESINFESTACION RERR.*211ENTA 
POOl 	- AGSAN'IA DESIMP REND 	1 	261 	260.00 	F 260 P012 	PRESONC DESINF VERSA 	859 	859.00 	1 809 

260. Oo 

8590 ************************************************ 

15 . PSACTICAS PARIAS I OTRAS 
Poll 	AE5NNCIA SA5 AS 0T80 	1 	936 	936.00 	I 936 P0112 - PRS5EI4CIA VAR OTRAS 	j 	183 	183.00 

936.00  
1 183 183.00  

16 	. AL OTIS 
.. A: 	- MEN R 0 IGUAL 1000 	I 	305 	305.00 	I 355 305.0****************** A 02 	- ENTRE 1001 	0 1310 	1 	305 	305.00 305 305.D******************  A' .3 	ENTRE 	1341 	0 	1600 	1 	305 	300.00 	I 305 301.0 ACID - MAYOR 00 1601 	 204 	204,00 	I 204 204.00  

****************** 

17 . CEMFERAT39A PROMEDIS 
01511 	- MENOR 0 OGRAL A 20 	I 	321 	321.00 	I 321 10512 	- 	ENTRE 20.1 	S 	22 	1 	213 	243.00 	1 213 

321.0 ******************* 

*************** TEM3 	ENTRE 22.1 	0 24 	1 	414 	404.00 	I 414 
243,0 

10514 	MAYOR 00 24.1 	 141 	041.00 	1 141 141.0 ********* 
414.0 ************************ 

18 	. 	6LPIEDAO RELArIVA PROMEDIE 
REEl 	MANOR 0 IGRAL AL 70% 	1 	222 	222.00 	I 222 PROJ 	ENTRE 70.1 0 80% 	 650 	ESDUE 	j 650 

222.00  

P903 	-. MAYOR DE 80.1% 	1 	247 	217.00 
650,0 ************************************ 

I 247 247.0*************** 

19 . FREC7ENCIA RIEGO PERANO 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fool - NI SIEGE 	 47 	47.00 17 FR12 - LADA 1 0 2 hAS 	 580 	

530,00 
05 	I 580 

47.50 

FEP3 - CA2A 3 0 4 01A5 	I 	317 	317 	F 317 
580.0 ********************************* 

FSV4 	- CAGE 7 0065 	 175 	175.00 	I 175 
3.7.0 ****************** 
1 	5.0 *********** 

20 	. FREC7RNCIA RIEGO INVIERNS 
FOIl - NE ROSA 	 419 	419. P802 	 00 119 419.0 ************************ - 	CAIA 	1 	2 	105 	 174 	174. 	2 	I '74 5 	4. ************ 

Continua 



Continuacion 

fndices de Nivel. Para conocer cómo se distribuye la nube de puntos 
o de observaciones en un espacio diverso y multivariante como son 
los distintos cultivos de orquIdeas en Colombia, el análisis de 
correspondencias m(iltipies permite establecer las asociaciones entre 
las distintas variables en esa realidad multidimensional que es el manejo 
de un cultivo. Por esta razón, se deben buscar los pianos factoriales 
que puedan expresar y ubicar las distintas variables con sus respuestas 
(modalidades) de acuerdo con los Indices de nivel. Es decir, cómo se 
pueden representar las distintas variables de manejo en una forma 
coherente dentro de la realidad de los cultivos de orquIdeas. En la 
Tabla 42, se presentan los Indices de nivel hallados por el análisis para 
cada uno de los factores o posibles ejes. 

Tabla 41. Frecuencias de las distintas variables y sus modalidades (respuestas). 

ELIMINA050N DE LAS MODALIDADES OS PESO M8JY DESIL : UMBRAL 	(PCMIN) 	... 	2.00 
PESOS 	........... 22.38 

ANTES DE LA OEPURACION 	28 CUESTIONES ACTIVAS 101 DESPUES MODALIDADES ASOCIADA5 

PESO TOTAL DE 
28 CUESTIONES ACTIVAS 92 MODALIDADES ASOCIADAS 

LOS INDIVIDO805 ACTIVO5 1119.00 

TABLA DE FREC8JENCIAS DE LAS CUESTIONES ACTIVAS 

MODALIDADES 	 I AlTOS DEPURACIONJ DESP500 SOPORACI 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
N IDIOT 	010551905 	 I 	EYE. 	PESOS I 	080. PESOS HISTOGRAMA 00 LOS PESOS ROLAT1005 

3 - SANE S SANIIA010 6100590000 
MPTS 	0050NC MANE SANIT PR 1 	412 	412.00 1 	412 412,5************************  0002 	PROSEN'IA BANE SAINT 1 	707 	75705 1 	707 7070 *************************************** 

4 	. SIANEJO SANITARIO CURRYIVO 
8C71 	0055NCIA SIAN. 	SANIOA 	1 	59 	59.00 J 	59 59.0 ***** MCT2 	- 	PR650NCOA 	MAN.SANIYA 1060 1060.00 	1 	1060 	 1060.00 

5 - APLICA110N DO BACOERICI005 
AS 1 - A550NCSA APLIC BAITS 	892 	892.00 j 	892 892.00  AVID 	PP.RSENCIA APLIC BAIT 	1 	227 	227.00 1 	227 227.00  

6 . APLICACTON DE FONSICIDAS 
A001 	ASSES IA AELIC FINED 	1 	189 	189.00 1 	199 189.00*********** 
0012 - P50500CIA APLIC RuNG 	1 	935 	93000 1 	930 930.00  

0P,.ICACION DE INS0CTSCIDA5 
AST1 - 0000NCTA APLIC,INSE' 	32 	32.00 1 	32 32.00 	** 
Al 2 	PSASENCIA APLIC. 	INS 	1 	1087 	1087.00 

------------------- 

1 	1087 158 7.00 

B . A LICACION SE 00600 PR001CTOS 
AS'S 	A800N'DA APLIC OTRPR 1 	945 	84500 I 	845 845.00  AOT2 - PR050NCIA APLIC OTRR I 	274 	274.00 1 	274 2740**************** 

9 . 	PSACTICA DE POSAS SANITAR105 
FF0 	- A550NCIA PODAS SANDY 	1 	461 	461.00 1 	461 461.0 ************************** PPI2 	PR0SENCIA P PAD SANT 	659 	65900 J 	658 658.00  

10 	. 	PBACTI'A ROCOL5CCION 00 00010000 
P511 	AUSONCIA POLO 	. 	BEST 	1 	742 	242.00 	1 242 242.00************* PST2 	P005ENC. 	RECOL 00000 	1 	877 	877.00 	I 877 877.00  

11 	. PPACT CA LIE SESA S S 00000RBAS 
PL 1 	AUS..NCIA LIMP C 0000 	1 	724 	724.00 	1 724 724.00*************************************** P,T2 	PRESENC LIMP S DESY 	1 	390 	395.00 	r 355 395.00  

2 	. PPACTICA ASSLASIIENT 	DE PLANTAS 
PAIl 	0550NCTA AISLAM PLAN 	659 	659,05 	1 959 609.00  PAID 	PP SOS' A SLPOI P.ANT 	1 	510 	510,50 	r 510 510 . 00 

3 	. 	PRACSIC 	5101RUC' ON 	E 005155 5 
P.1 	ESEN' A *ES'ID RESTS 	r 	163 	163.05 	J 163 163.00  
6512 - PRESEN' SESSR 800055 	1 	906 	95600 	1 956 9560***************************************************** 

14 	. 	PPA'TI'A SESTNPPSTACI N H155S041001A 
6505 	- 0550NCIA 000100' SERB 	260 	26000 	I 260 26 	*************** .0 P 02 	2505051 DESIRE 50050 	1 	959 	859.00 	1 859 851.01  

15 	. 	P90101 'AS VARIAS I OTRAS 
PSI 	AUSENCIA SARIAS 	150 1 	936 	93650 	1 936 
POTS - PBESENCDA PAP GlASS 	1 	083 	183.00 	1 083 183.00  

936.0 **************************************************** 

16 	. AL' TOO 
ALTO - MENOR 0 105AL 1000 	1 	305 	305.00 	1 305 305.00  
ALT2 - ONTS0 1001 C 	340 	325 	300.05 305 305.11  AL13 	SNORE 1341 P 1600 	355 	305.00 305 305.00 	...... ALT4 - MAY00 DO 1602 	 1 	204 	204.00 	F 204 204.00  

07 	. TEMPEBA5506 PASMOEIO 
1060 - RObE 0 110AL A 20 	321 	321.00 	1 321 321.00  YEM2 	- GNTSE 20.1 5 22 	1 	243 	243,50 	1 243 243.0*************** TSM3 	- ENIBE 22.1 	1 24 	 414 	414.00 	I 414 414.00  TEM4 	- MAYOR DE 24.1 	 1 	141 	141.00 	1 140 041.0********* 

lB . BLMESAD RELATIVE PBPMEETB 
0001 - MENOR 0 lOYAL AL 70% 	222 	222,55 F 222 
0002 - INTRO 70.0 C 80 	 650 	650.00 650 

2522.00  

6 	5.0 ************************************ 1553 	MAY00 SB 80. 	 247 	247.55 247 247.00  

19 . 000CURN'BA 50005 VEOANO 
PRV1 	NRIESP 	 47 	47.00 	I 47 47.00 FBV2 	CODA 1 0 2 SlAB 	1 	590 	590,50 	1 585 580.00  8053 CASA 3 0 4 SlAB 	 317 	387.00 317 317.11  0914 - CADA 7 00A5 	 1 	075 	175.00 	1 175 175.00  

20 . 	FRECIENLIA 01000 INVIEBNO 
CR01 	- NO BIEDA 	 1 	419 	419.00 	1 419 419.01******************* ****  8012 	- CADA 1 S 2 	hAS 	1 074 	174.00 	I 171 174.0 *********** 
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Tabla 42. Indices de nivel para los valores propios. 

EDICION DE LOS VALORES PROPIOS 

- LOSD 	 - 	
-: 3'

'J.. .2 .. 	
.  

SISTOGR6089 SE LOS 39 FRIMESOS VALORES PR0010S 

S 	I .57  

.0966 78 
11 	I .0803 .56 	I 

66.49 
J 	*55* ****************** 

13 	1 .0673 	1 2.95 	r 76.27  
14 	I .0601 2.03 78.9***************** 

I.0 55 2.03 	I 80. 	S 	I 	*************** 

07 . 	45/ 	1 2.00 	1 85.54  
87.27 

10 .03 	6 :64 	I I********** 
20 .0527 

22 	J 
23 

.0259 

.02 	0 
1:13 	I 

.02 
92.70 	I 
93.0******* 

44 

26 
27 

.0168 

. 0 
: I 

96.6 ***** 
21 .5_s .0 * ********** 

.0073 .32 98.39 	** 
32 
35 	1 

.0071 

.0058 
.51 	I 
.25 

	

98.70 	** 

	

98.95 	r 	** 
34 	I .0047 .20  

.0042 . 	S 	I 99.33 	** 
47 

38 
.0028 
.0025 

: 	, 
. 

99:59 	1* 
99.60 	* 

-0 	 1- 
.8 9. 

Como se puede apreciar en estos Indices de nivel, la variación o la 
inercia entre los valores propios de cada factor es relativamente 
pequefla, claro que se puede observar la existencia de 4 factores o ejes 
en Ia parte alta de la Tabla, factores o ejes que sobresalen de los demás. 
Esto permite que la tendencia que lievan los valores propios registrados, 
cambie en mayor grado. De esta forma, se podrIan construir con los 
duatro primeros ejes o factores, 6 pianos (1x2, 10, 1x4, 2x3, 2x4, 3x4). 
Que la variación sea relativamente baja entre los factores, puede ser 
conseduencia de un alto grado de asociación consigo misma, es decir 
que hay heterogeneidad respecto a los otros factores hallados. 

Coordenadas y Contribucjones. Para conocer cómo están 
dispuestas las distintas variables y sus modalidades dentro de cada uno 
de los pianos factoriales, ci sistema permite hallar las coordenadas para 
los cinco primeros factores o ejes y presenta la contribución de cada 
una de ellas en la construcción de los pianos. Es decir, cada eje está 
influenciado por varias variables y una o varias de sus modalidades. 
De esta forma, hay variables que registran contribuciones altas 
(contribución acumulada) para construir el piano, y dentro de ella 
hay modalidades o respuestas que contribuyen en mayor y en menor 
grado. Para el análisis completo se requiere elaborar la gráfica los 
distintos pianos factoriales (6 en total) interactuando dentro de un 
mismo espacio. Sin embargo y para fines prácticos, se utiliza el sistema 
de graficacion más asequibie, la cual se logra representando un piano 

forinado por dos ejcs sólamcntc COIT1O Cu cualquicr sistcma cartesiano. 
Por tanto, se seleccionan los dos primeros ejes o factores, para los 
cuales se registran las variables y modalidades que más contribuyen. 
El eje o factor 1 corresponde entonces a un eje Xy ci factor o eje 2 al 
Y. La calidad de la reprcsentación está definida por los cosenos 
cuadrados, y se puede interpretar como un coeficiente de correlación, 
donde si su valor está más próximo a la unidad (1), más cerca se 
encuentra dcl eje la modalidad a rcprescntar (variable y su repuesta). 
El listado de las coordenadas y las contribuciones de las distintas 
variables y sus modalidades con sus coscnos cuadrados se prcscntau 
en la Tabla 43. 

Tabla 43. Coordenadas, contribuciones y cosenos cuadrados de las modalidades. 

------------- 
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Tabla 42. Indices de nivel para los valores propios. 

EDICION DE LOS VALORES PROPIOS 

PPECISION DE LOS'A çr 	 RRZ' ANTES DA(,ONALIZz,C I N . . 	2.2 
VALORES PR L 	- - 	2.28 

SISTOGRAMA DE LOS 39 PRIMEROS VALORES PROPIOS 

I 	.3054 
2 

13.34 1336 

3 	J 	.1730 	1 7.57 	r 

.2206 
 

aa.s *********************************************** 

1327 I 43:45 	I 
6 	.1242 

: 

488 ********************************** 

9 	.0966 
:59 	I 

4
4
.23  

58155 	I 

11 	 31 3.56 	I 00.0 	I 	********************** 

14 	 : 	01 
Os 	 •0SSS 

2:63 	I 8*0 	J 	**************** 
81.33 

06 	1 	0505 	1 2.21 	1 83.51  
17 	I 	4 	I 
18 	 .0397 1.04 

2.00  
8 	.23 	*** ******** 

21 	 :02 	8 1.22 91:57 	I 
22 	1 	0259 	1 1.13 	1 92.7******** 

24 	p 	0148 
23 	I 	. 	210  

.82 	I 94.44 	I 

27 	I 	. 	44 	1 .93 	I *660 	I 
28 	.0138 .60 9 	.2 	p 
29 	.01 .49 97. 	0 
30 	I 	.0085 	f 
11 	1 	.00 	3 .37 	I 

.32 
98 ****** 
98.39 , 	

71 
 33 	I 	. 	058 

11 
.25 	I 94.95 	** 

34 .0 	45 .20  
35 	.0042 

28 

. 	8 

:02 

99.34 	** 

99159 	* 
38 

018 	J .08 	
1 

99. 	7 	* 

Como se puede apreciar en estos Indices de nivel, la variación o la 
inercia entre los valores propios de cada factor es relativamente 
pequeña, ciaro que se puede observar la existencia de 4 factores o ejes 
en la parte aita de la Tabla, factores o ejes que sobresalen de los demás. 
Esto permite que la tendencia que lievan los valores propios registrados, 
cambie en mayor grado. De esta forma, se podrIan construir con los 
duatro primeros ejes o factores, 6 pianos (1x2, 10, 1x4, 2x3, 2x4, 3x4). 
Que la variación sea relativamente baja entre los factores, puede ser 
conseduencia de un alto grado de asociación consigo misma, es decir 
que hay heterogeneidad respecto a los otros factores hallados. 

Coordenadas y Contrjbucjones. Para conocer cómo están 
dispuestas las distintas variables y sus modalidades dentro de cada uno 
de los pianos factoriales, el sistema permite hallar las coordenadas para 
los cinco primeros factores o ejes y presenta la contribución de cada 
una de ellas en la construccjón de los pianos. Es decir, cada eje está 
influenciado por varias variables y una o varias de sus modalidades. 
De esta forma, hay variables que registran contribuciones altas 
(contribución acumulada) para construir el piano, y dentro de ella 
hay modalidades o respuestas que contribuyen en niayor yen menor 
grado. Para el análisis completo se requiere eiaborar la gráfica los 
distjntos pianos factoriales (6 en total) interactuando dentro de un 
mismo espacio. Sin embargo y para fines prácticos, se utihza el sistema 
de graficacion más asequible, la cual se logra representando un piano 

formado por dos ejes sólamentc como en cualquier sistema cartcsiano. 
Por tanto, se seleccionan los dos primeros ejes o factores, para los 
cuales se registrarl las variables y modalidades que más contribuyen. 
El eje o factor 1 corresponde entonces a un eje Xy ci factor o eje 2 al 
Y. La calidad de la representación está definida por los cosenos 
cuadrados, y se puede interpretar como un coeficiente de corrclación, 
donde si su valor cstá más próximo a la unidad (1), más cerca sc 
encuentra dcl eje la modalidad a reprcsentar (variable y su respuesta). 
El hstado de las coordenadas y las contribuciones de las distintas 
variables y SUS rnodalidadcs con sus coscnos cuadrados se presentan 
en la Tabla 43. 

Tabla 43. Coordenadas, contribuciones y cosenos cuadrados de las modalidades. 

-------------------------- 
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fungicidas, altitud mayor de 1.601msnm, temperatura promcdio 
menor o igual a 20°C, aplicaciones de riego en época de vcrano y etapa 
vegetativa cada 1, 2, 3 o 4 dIas, aplicaciones de riego en invierno cada 
1 o 2 dIas y cada 7 dIas, aplicaciones de riego en reproductiva cada 1 o 
2 dIas, fertilizaciones en etapas vegetativa y reproductiva cada 3 o 4 
dIas y formuiaciones de fertilizantes comerciales sólidas, entre otras. 

Edición por Factores o Ejes. El sistema por medio de una edición 
sobre los factores o ejes, ubica variables y sus modalidades en cada 
uno de los extremos yen la, zona central dcl eje (sin mostrarla). Estas 
modalidades son las que representan o más influencian inicialmente 
al eje o factor I (X) (Tabla 44) y al eje o factor 2 (Y) (Tabla 45). En este 
primer factor X, los valores negativos de los valores propios están 
representados por un grupo de variables que posiblemente están 

Tabla 44. EdiciOn sobre el factor o eje 1 (X) de modalidades. 

EDICION BORNE EL FACTOR 1 DR MODALIDADES 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ID. I V.TEST I 	MODALIDAD 	I 	 VARIABLE 	 I 	PESO 	I NUM000 

FAIl -25,95 NO DIRGE I FRECUENCIA DIEGO INVIERN 419.50 1 	I 
PROD -24,72 AUSENCIA R500L. REST I PRACTI A RECOLECCION BE SESIDUGS 242.00 I 	2 
FF00 23,58 NO FERIILIZA I FRECUENCIA FERTILIZACION REPRODUCTIVA 242.00 I 	3 
PLOD -22.60 AESRNCIA LIMP 0 BEST I PRACTICE LIMPIEZR I/O DESOERBAS 724.00 I 	4 
FRR1 -22.14 NO DORIA I FRECUENCIA BE DIEGO REPRODUCTIVA 424.00 5 
PROD 20.45 AESENCIA DOSED RESID I PRACTICE 2000DOCCION BE SES1005S 163.00 6 
PACO -18.70 ALJSENCIA AISLAM PLAN I PRACTICE AISLAMIENTO RE PLANTAS 609.00 I 	7 
COC3 17.53 SOMBRIO BE ARBOLES CONDICION DO CULCIVO 203.00 I 	8 
FF05 -16.86 CADA 30 DIES FRECUENCIA BE PERTILIZACION VEGETATIVA 232.00 9 
SF11 	1 -16.71 1 AUSENC MANE SANIT PR PIANEJO SANITARIO PREVENTIVO 412.00 10 
RRE3 -15.19 MAYOR SE 8R.1 HUMEDAD RRLETIVA PROMEDIE 247.00 I11 
Poll 	I -15.00 AUSEICIA 000INF HERR POE TICE IESINFESTACION HEROAMUENTA 260.00 12 
AOT1 14.78 1 AUSENCIA APLIC OCRPR APLICACION BE 01000 PRODICTOS 845.00 I 	13 
FF01 	I 04.60 NO P0010 lEA 000000NCIA BE FERTILIZACI N VEGEIRTIVA 59.00 I 	14 
84001 	I -14.60 AESENCIA MAN. SANITA MENEJO SANITARIO CURATIVE 59,00 I 	15 
FEED 	I -14.60 NINGUNA FOF.MIJLACION IF FESTILIZANTE 59.00 I 	16 
TEM4 	I -14,48 MAY05 IE 24.0 TEMPERATURE PROM1010 141.00 I 	17 
AFT1 14.19 AUSENCIA APLICFUNGI APLICACION BE FONOU'IOAS I 	189.00 I 	18 
AlTO 	I 3.20 1 AUSFNCIA APLSC.INSEC APLICACION BE 050001 CODAS 32.00 I 	19 
A071 	I -12.84 1 AESENCIA APLIC RACTI APLICACION BE RACTERICIDAS 892,00 I 	20 
CAY7 	I -12.66 1 DESCONOCIDA I EOSPEDANTE I 	262.00 I 	21 
PRV4 	I -12.22 CADA 7 hAS FRECUENCIA DIEGO VERANO I 	175,10 I 	22 
ALT3 	I -11.71 ENTSD 1341 Y 1600 ALTITUO I 	305.00 I 	23 
IPL2 	I 10,95 EN CODAS 151CACION DR PLENTES I 	83.00 I 	24 
P004 	I -10.75 CADA 7 DOES FRECSESCIA DIEGO VE500ACIVA I 	163.00 I 	25 	I 

I 	P011 	I -9.28 NO TRANSPLR.NTA FRECUENCIA OE TDANSPLANCES I 	346.00 I 	26 	I 
I 	TORI 	I -0.57 TRONCOS BE ARBOLEO lIPS BE 0001PIENIE I 	510.00 I 	27 	I 

ZONE 	CENTRAL ----------------------------------------------------- 

CEM3 	I 10,10 I 414.00 10 	I 
FRD4 10.50 CADA 	DIE  I 

	
7 	S FRECUENCIA DO DIEGO REPRODUCTIVE 269.00 111 	I 

SOOT 11,46 I MEZCLA 0000 C RTEZA SOSTRATO SPIL3Z000 74.00 1 	112 	I 
FFR2 	I 11.58 I CEDE 3 0 4 DOES FRECUENCIA FERTILIZACEGN REP0551C7IVA 113,00 113 	I 
ELC4 	I 11.59 I MAYOR DR 1801 ALTITSI 204.00 1 	114 	I 
P004 	I 11.79 I CEDE 7 SlAG FRECUENCIA DIEGO 	NVIER6IO 301.00 110 	I 
ABT2 	I 12,84 I 	P005ENCIA APLIC DAd APLICACION BE BACT001'IDAS 227.00 116 	I 
P003 	I 13.02 I CADA 4 0 5 DIES FRECUENCIA DIEGO INVIERNO 184.00 117 	I 
PRR3 	I 13.02 I 	CADA 3, 	4 5 5 DIES FRECUENCIA BE R1000 REPRODUCEIVA 184.00 118 
AIT2 	I 13.20 PRESENCIA APLIC. INS I APLICACION DO INSECCICEDAS 1087.00 119 
PETS 	I 13.47 COMBINACION PROPIAS F05840LA010N 56 P0011LIZANTO 110.00 F 	120 
7106 	F 13,79 F MAYOR 	PLASTICS ITIPS BE SECIPIENTE 153.00 I 	120 

I AFT2 14.19 0015ESCIE APLIC PURR I APLICECOON DR P1051CIDAS . 	930,00 1 	122 
MCT2 14.60 FRESE8JCIA FOAN.SAN 	A I MANEJO SANITARIO CURATIVE 1060.00 I 	123 
AOT2 14.78 0005ENC A APLIC OTRR I APLICACION BE OTROS PROSUCTOS 274.00 I 	124 
FF02 14.

0
8

0 
3 

1 5. RS 
L  155.00 125  

P002 PRESENC 	EINF RERRA FEACTICA DPS0NFESTACION EEESAMIENTA 859.00 126 
FRV3 

 15.84 
15.45 CEDA 3 04 DIES I FRECUENCIA R1050 VEBANO 307.00 I 	127 

NOEl DENSE S IGUAL AL 70 F HUTOEDAD RELATIVE PROMEDIO 222.00 I 	128 
MPT2 16.71 PRESRNCIA NERO BESOT F MANEJO SANITA010 PREVENCIVO 707.00 I 	129 
FDR3 16.88 CADA 3 0 4 BIAS FRECUENCIA RIEDO VEGETATIVE 370.E0 I 	130 
UPLO 18.23 EN MOSES UBICECION BE PLANTAS 247.00 I 	131 
COd 18.38 INVEREAIESO CONDICIGN BE CULTIVO 249,00 I 	132 	F 
PAT2 18.70 PRESENC AISLAM PLANT PRACTICE AISLAD110NTO BE PLANCES F 	510.00 133 	F 
PDT2 20.45 PRESENC DESTD RESIDE PRACTICA DESCRUCCIEN BE RESIDUSS F 	956,E0 p 	134 	I 
PLT2 	F 22.60 PRESENC LIMP 0 DEST PRACTICE LIMP100A Y/O 005YRRBAS I 	395.00 F 	135 	I 
PRT2 	F 24.72 PRESENC. RDCOL RESID PRACTICE RECOLECCION BE RESIDUSS I 	877.01 136 	I 

Teniendo en duenta estos resultados se puede decir que para ci eje o 
factor 1 (X), las variables y modalidades que más contribuyen, sin 
considerar ci orden son: ausencia en la recoiección de residuos, 
presencia de hmpiezas y desyerbas, ausencia en la destrucción de 
residuos, a'lsencia en las aplicaciones de riego en época de invierno, 
ausencia en las aplicaciones de riego en etapa reproductiva, ausencia 
en las fertilizaciones en la etapa vegetativa o fertilizaciones cada 14, 
15, 20 y 30 dIas, ausencia de fertilización en reproductiva, ubicación 
de plantas en mesas y condición de cultivo en invernadero, entre otras. 

Para ci eje o factor 2 (Y), las variables y modalidades que más 
contribuyen sin importar ci orden son: ausencia en la aplicación de 



fungicidas, altitud mayor de 1.601msnm, temperatura promedio 
menor o igual a 20°C, aplicaciones de riego en época de verano y etapa 
vegetativa cada 1, 2, 3 o4 dIas, aplicaciones de riego en invierno cada 
1 o 2 dIas y cada 7 dIas, aplicaciones de riego en reproductiva cada 1 o 
2 dIas, fertilizaciones en etapas vegetativa y reproductiva cada 3 o 4 
dIas y formulaciones de fertilizantes comerciales sólidas, entre otras. 

Edición por Factores o Ejes. El sistema por medio de una edición 
sobre los factores o ejes, ubica variables y sus modalidades en cada 
uno de los extremos y en la zona central del eje (sin mostrarla). Estas 
modalidades son las que representan o más influencian inicialmente 
al eje o factor 1 (X) (Tabla 44) y al eje o factor 2 (Y) (Tabla 45). En este 
primer factor X, los va!ores negativos de los valores propios están 
representados por un grupo de variables que posiblemente están 

Tabla 44. EdiciOn sobre el factor o eje 1 (X) de modalidades. 

EDICION DOERS EL FACTOR 	1 	DE 	MODALIDADES 

ID. V.TEST I 	MODALIDAD I 	 VARIABLE I 	PESO NBMERO I 

FOIl 25.95 NO RIlES I FRECUENCIA 00000 INBIERNO I 	419. 	0 1 	I 
PROS -24.72 ABSENCIA REGAL. REST I PRACTICA RECOLECI N SD RESIDUES I 	242.00 2 	I 
FFRS F 	23.58 NO FERIILIZA I ERECOENCIA FERTILIZACION REPRODUCTIVA I 	242.00 3 	I 
PETS 22.60 ABSENC A LIMP 0 lOST I PRACTICA L MPIESA I/O DESYE8005 I 	724.00 4 	I 
ERRS -22.14 NO RIEEA IFRECUENCIA SE DIEGO REP0000CTIVA 1 	424.00 1 	5 	I 
POTS -20.45 ABSENCIA EENTR RESID I PRACTICA OBSTRUCTS 	BE 00515005 I 	163.00 6 	I 
PATS -18.70 ABSENCIA AISLAIT PLAN I PRACTICA AISLAS4IONTO BE PLANTAS I 	609.00 1 	7 	I 
COC3 17.53 1 SOMBRIO DL ARROLES I CONDITION BE CBLTIVO I 	203.00 1 	8 	I 
FEES 16.86 1 CADA 31 DIAS I FRECUENCIA BE FERTILIZACIEN VEGETATIVA I 	232.00 1 	9 	I 
MPT1 1 	-16.71 1 A500NC MANE SANIT PR I MANEJO BANTTARIO P0001NTIVO I 	412.00 1 	10 	I 
RRE3 -15.19 MAYOR IE 80.1 I RUMEDAD RELATIVA PROMEETE 247.00 11 	I 
P011 -15.00 ROSEN IA DESTNF RODE I PRACTICA 0011NFTSTACTON 000RRT4IENTR 260.00 1 	12 	I 
A005 14.78 1 ABSENTIA APLIC OIRPR I APLICAEON BE GYROS PRODUCTOS P 	845.00 1 	13 	I 
FF41 14.60 1 	NO PERT I, ZR I FRECUENCIA BE FERTILIZATION VEGETATIVA I 	59.00 1 	14 	I 
MCT1 1 	-14.60 1 ABSENTIA MAN. SANITA I MANEJO UANITA010 CURATIVO 59.E0 1 	15 	I 
PITS 1 	-14.60 1 NINEUNA I 	000TEULACION YE FORT LIZANTE L 	59.00 1 	16 	I 
TOM4 AYOR Dl 

14 
I 	TEMPETU 	PROMEEIO 

A 
141.EE 17 	I 

AT IS .19 	ABS 	APLIC PUNGI I APLICAI N BE PUDOITIBAS 189.01 18 	I 
AlTO  13.21 A000NCIA APLIC.INUEC APLICACI N OE INSECT C DAB 

A SENT A 

 

APLIC RACTI 
32.00 19 	I 

0511 -12.84 I APL CATION BE BACIARICIEAO 892.00 1 	20 	I 
CAT7 1 	-12.66 1 	DESCONECIDA F 8 SPEDANTE 1 	262.00 1 	51 	I 
PRV4 -12.22 CADA 7 DIAS FRECUENCIA DIEGO VERANO 175.00 22 	I 
ALT3 -11.71 INTRO 1341 V OR I ALTITBE 1 	300.00 1 	23 	I 
UPL2 10.95 1 EN COMAS I UBICACION 00 PLANTAS 1 	83.00 1 	24 	I 
8004 -10.75 CADA7 DIAS FRECUENCIA RIESO VEGETATIVA 163.00 25 	I 
PTT1 -9.28 NO TSANSPLANTA I FRECUENCIA SE TRANSPLANTES 1 	346.00 1 	26 	I 
TIR7 1 	-8.57 1 TRONCOS DO AROUSES I 	TIPS UT ROCIPIENTE 510.00 27 	I 

TOM3 
FRR4 
SUIT 
FF02 
ALT4 
P014 
ABT2 
FRI3 
PRR3 
AET2 
PETS 
TEAR 
AFT2 
MCT2 
AOT2 
FPS2 
P012 
PRV3 
8501 
MPT2 
PRR3 
EPL1 
CUED 
PAT2 
PST2 

I PLT2 
I P072 

Contni 12r9(Sn 

Teniendo en cuenta estos resultados se puede decir que para ci eje o 
factor 1 (X), las variables y modalidades que más contribuyen, sin 
corisiderar ci orden son: ausencia en la recolección de residuos, 
presencia de limpiezas y desyerbas, ausencia en la destrucción de 
residuos, alisencia en las aplicaciones de riego en época de invierno, 
ausencia en las aplicaciones de riego en etapa reproductiva, ausencia 
en las fertilizaciones en la etapa vegetativa o fertilizaciones cada 14, 
15, 20 y 30 dIas, ausencia de ferti!ización en reproductiva, ubicación 
de piantas en mesas y condición de cultivo en invernadero, entre otras. 

Para el eje o factor 2 (Y), las variables y modalidades que más 
contribuyen sin importar el orden son: ausencia en la apiicación de 

ZONA 	CENTRAL 

10.10 I 	ENTRE 22.5 V 24 I TEMPERATURE PROME010 1 	414.00 
10.50 I CADA 7 DIAS I FRECUENCIA BE RIESE REPR000TTIVA 1 	269.00 
11.46 I MEZCLA COCA CORTEZA SUSTEATO UTTLIZABO I 	74.00 
11.58 I CADA 3 B 4 SlAB FRECOENCIA FERTILIZATON REPR000CTIVA 1E3.OE 
11.59 I MAYOR OR 1601 ALTITUB 204.EE 
11.79 I CADA 7 SlAB FRECUENCIA RIEGS INV105NO I 	301.00 
12.84 PRESESCIA APLIC BACT I APLECACION 00 BACTERICIDAS I 	227.00 
13.02 TADA 4 	5 AlAS PROCLENC A RIDES INVIERNO I 	184.00 
13.E2 CADA 3, 	4 0 5 ETAS FRECUENCIA DO REEUO RDP0010CUIVA 18400 
13.20 PRESONCTA APLIC. INS I APLTCACIO8 IS INSETTICIDAS I 	1887.EE 
13.47 COMBINATION PROPIAS FORMULATION SE FERMI EZANTE I 	hEEl 
13.79 MAYORS PLASTICS I 	TIPU DO OECIPIENTE I 	153.00 
14.19 1 PRESENCTA APLIC FUNG I API.ICACION El FBNGICIDAS I 	931.01 
14.60 1 PRESENCTA MAN.SASTTA I MASOJO SAN TORSO CURATIVO I 	1060.00 
14.78 PR050NCTA APLIC OTRR APLICACION US OTROS PR000CTES I 	274.00 
14.83 CODA 3 U 4 DIAS I FRECUENCIA DZ FERTILIZATION VEGETATIVA I 	155.00 
15.00 P6000MG DENISE RERDA PRACTICA DESINFESTACIOS RERRANIENTA 859.00 
15.45 CADA 3 0 4 DIAS FRECUENCIA RIOTS UERANO 317.05 
15.84 MANOR U ISBAL AL 70% OUMEDAD RELATIVA P50140010 F 	222.05 
16.71 PRESENCIA MANE SANIT F MANEJO UANITA010 PSEVONTEVO F 	707.00 
16.88 1 CADA 7 0 4 DIAS I FRECUENCIA 00040 VEGETATIVA 371.00 
18.23 EN MESAS I EEITACEON ED PLANTAS 247.05 
08.38 INVERNADERO I CONDITION ED COLTIVU 1 	249.00 
18.70 1 PRESENT AISLAM PLANT I PRACTICA AISLANTENTO SE PLANTAS 1 	510.00 
25.45 I PROSENC 005TR SNEERS I PRACTICA DESTRUCTION SE RESI000S 956.00 
22.60 PRESENT LIMP 1 TENT I PRACTICA LIMPIEZA 1/0 EE000R8AS 395.00 
24.72 F 	PRESENT. RECOL RESID I PRACTICA RECOLECCION BE MDSI1005 877.00 

110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 F 
123 F 
124 F 
125 I 
026 F 
127 I 
128 I 
129 I 
130 I 
131 I 
132 I 
133 I 
134 F 
135 F 
136 



relacionadas con un deficiente manejo agronómico dci cultivo o por 
condiciones limitantes para ci mismo. Por ejemplo, se registran 
variables que tienen que ver con Ia ausencia de practicas de cultivo 
importantes como la recolección de residuos, la iimpieza y/o desyerba 
de las piantas, destrucción de los residuos, el aisiamiento de piantas 
afectadas, no hay manejo sanitario preventivo ni curativo, también 
hay ausencia en la desinfcstación dc herramicntas y en la aplicación 
de prácticas varias, no aplican fungicidas, in bactericidas, ni insecticidas, 
no fertilizan, no transpiantan. Aparecen también las condiciones de 
sombrIo de árboles, alta humedad relativa, ubicación de piantas en 
camas y recipientes dc troncos de árboies. En general, este extremo 
del eje X está indicando la ubicación de condiciones no muy apropiadas 
para ci cultivo tccnificado o al menos sanitariamente adecuado de 
Catticya spp. o de orquIdeas. 

Del lado contrario de este factor o eje I (X), se encuentran cntonces 
aqucilas modalidades que podrIan asociarse con un mejor tipo dc 
manejo al cultivo, donde aparecen o hay presencia de prácticas de 
manejo sanitario preventivo y curativo, aplicación de distintos 
productos fitosanitarios, prácticas de desinfestación de herramicntas 
y aisiamiento de plantas, recolccción y destrucción dc residuos, 
hmpiezas y/o desyerbas, la presencia de las distintas frecuencias en la 
aphcación de los riegos y fertilizaciones, utihzación de recipientes como 
matcros plásticos y sustratos, ubicados en mesas, en condiciones de 
clima más favorables o condiciones de cultivo mucho mejores como 
los invernadcros. 

Para ci factor 2 (Y), (Tabia 45), los valores negativos en los valores test 
o propios, estarán representados por variables que pueden relacionarse 

labia 45. Edición sobre el factor o eje 2 (Y) de modalidades. 

EDICION SOBRE EL FACTOR 	2 	RE 	MODALIDADES 

D. I 	E.TEST I 	MODALIBAD ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VARAO 0 PRIG I 	NOV00 

FF04 21.98 C MODNAD COMERCIALOS 008770 ADIOS DO FERTILIZANTE 842.50 F ALT4 20. 5 MAYOR 00 1601 ALlOT 0 
1 

FRV3 18.81 CADA 3 0 4 D AD FRED ONCIA DIEGO V,RAN 
204.0D I 	2 

ORI4 	F - 	8.79 CADA 7 DORA I 	ERA OESCIA DIEGO INVIRRN 
317.00 3 

F 	FRE3 	F 18.3D I 	CADA 3 	4 lIAR F ER000ENCTh R DO 	V0000ATIVA 
I 	301.00 4 

TOM -1 7. 0 0' \P 	DO_AL A 21 DEFIEOR.AURA PR077EDIO 
37I.D0 I 	S 

Ar 2 06.92 ORDDENCIA AOL C FDNO AOLICAC:ON DE FONGICIDAD 
321.00 F 	6 

FRR4 	F -05.90 CADA 7 GOAD I EDO 000CIA DO R1050 ROOD DDCTIVA 
930.00 7 

SOB8 14.68 I MODCLA DDRTEZA-DARAD SOS RAID DO LIDADO 
I 	269.00 8 

AOTO -13.17 AUSENDIA AOLI 	ODDER ROLl ACIDS DO OTEOS 00015TOS 
03.00 	I 9 

FAV4 12.61 CADA 7 hAS J FREDUENCIA DIEGO A_RAN 
1845.00 	F 10 

0004 	F -12.00 CADA 14,05 0 20 DORA I 	ROCUENC A DO 00001LIDRCI N OEADTAT VA 
F 	175.00 11 

F 	DOLl 10.36 I EN MESAS F 511CADION DR PLANDAD 
I 	341.00 12 

FERN -9.72 CADA 30 ROAR FR0000NCIA FORIDLISACION ROOD DDDDIVA 
247.00 	I 3 

FRR4 -9.63 CADA 7 DIAD F FAOCOONCIA RIDGE V150TADIVA 
86.00 14 

5043 	I -9.15 F DORIEZA DR AR8OL I 	SUSYRATO UTILIZADD 
I 	163.00 15 	F 

FOR4 0 , R 000TILIZA010N REOR000CTIVA 
F 	42.00 

 289.00 
16 

FOI l -8. NO FRED ENCIA ID TRANSOLANYES 
I 17 	F 

0001 -8.50 S
TRANSOLANDA 

AU ENCA ODORS RANIT I 	ORACTICA RE ODORS SANIDARIAS 
346.00 18 

0015 8.32 1 	DADA14 lOAD FROC1DNCIA DIEGO INVIDRNO 
461.00 09 

0006  -8.32 CADA 	AlAS 
I 

 FRDCOENCIA DO FERTILIZACION VEARTATIVA 
41.00 	F 
41.00 

20 

FRR1 7.7 N 	ROGA FREDGENDIA IL DIED 	RE000551IIOA 
I 

F 	424.00 
21 

22 FIRS 	F 7.14 1 MATORO GE RARRO I TIED DO ROCIOIENTE 
M
R
DT2 

.
98 

6.8 
 . MANEJO RANITARDO CURATIVE 

F 	127.00 23 	F 
RO3 F 	MAY R DI 80.0% 7 RDMDDAI RE A OVA 0000E510 

1060.00 24 

01.11 -5.63 A051NDIA LIMO D 00SF F 	ORACDCA LIM010ZA 0/0 OES5000AS 
247.00 25 

AL73 	F 5.47 INTRO 	341 0 16 0 F A00112D 
724.07 
305. 

2 

2 

Continua 

Continuación 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0740 	C 	NODAL 

ERI3 	I 5.57 1 CADA 4 0 5 DIAS I 	FRICUENCIA R1000 INVIERNO F 	184.60 1 	110 
ERR3 	I 5.57 1 	CADA 3, 	4 0 5 	D AS I 	ERIC INDIA BE R EGO ODOR OUCYIDA I 	84.08 1 	111 
OLI2 	I 5.63  7 I395.00 1 	112 
A 02 I 5.73 INFER 1001 F 1340 F AL 	TIE I 	305.00 13 
FOlD 	I 6.98 NINGDNA F 	0000IULACD N DO FERTILIDANTE I 	59.00 14 
MOOD 	I 6.98 A SANDIA MAN. 	RANITA F MANEJO SANITARID CURATIVE I 	59.00 115 
0001 	F 6.98 F  NO FIRFILIDA F 	000DDEN010 IS FERTILIZACION V ORTATIVA I 	59.00 116 
EM4 	F 7.02 I  RAVED DR 24.1 I 	T000ERATORA 080770010 I 	141.00 1 	11 

IFOTS 7.36 I DOEDINADION PR0010S 000770,AD 05 06 FORD 6 DANTE Il .00 	8 
I 	SUO7 8.29 I 8 ZDLA 	OE-000101R DOS RATO UTILIZADO 74.00 119 
I 	0002 	1 8.50 I OR000NCIA OSDAS SAND I 	ERA TODD OF 000AD OAR TARIAS 650.00 1 	120 
I 	53R9 8.75 F MOZCLA C REZZA ODORS DOS RAY 	DTILIZADO 30.10 121 
I 	DRE2 8.79 DUElER 	RD AFIVA OROEEOIO 650.00 122 
I 	SOL3 9.51 

F 	ESTRO 
	
70.1 F 	80 

LEANTES 001ACI N II ELANTAG 772.00 123 
I 	FF13 10.37 DOMOINAD ON SO -LID FOF9ERLACI N DO FERTILIZANTE 39.00 124 

F 	FTT2 	1 2072.CADA 12 DEAlS FROSENLIA DI TRANSOLAN100 £83.00 125 
AG 2 1317 ORESENCIA AOLID DIRE AOI.IDA ION RE 00005 ER DOCTOR 274.00 026 
00483 	F 14.2 ONTRE 22.1 0 24 T000ERATURA PROMILD10 F 	414.00 1 	127 
FF12 	I 15.93 C OFERLIAL 5 = DA I 	FDFODULACION DO OERTI IZANTO F 	69.00 1 	128 
Doll 	I 16.92 AUSENCIR AOLID FORGO APLICADION II EUNSIDIODS I 	189.10 1 	129 
ALTO 	I 17.43 MINOR 0 IGUAL 1000 F 	AL 11110 I 	305.00 30 
0002 	I 20.47 CADA 3 0 4 DIAS I 	ORECUESDIA FEOTILIDADION DEER DODYIVA I 	11 3.DQ 1 	131 
FRR2 	I 20.56 CADA 1 0 2 0 AR I 	FROCUENCIA OR DIEGO 000EOSUCTOVA I 	242.00 132 
0052 	F 20.85 DASA 3 0 4 DIAN F 	000CDERIDA DO FEDTDLIZACION 0001TATIVA I 	55. 5 	33 
ERI2 	F 21.66 CADA 1 0 2 	IAN ODD DENDDA 00000 SNV100EG I 	174.00 134 
0002 24.70 CADA 1 	2 OIAS 00000AND A 01000 V060TATIVA F 	30.00 35 
ORV2 2677 CADA 1 	2 DIAD ORE 	174C1A 0 05 	VIRRNO SR .0 	136 

con condiciones de clima y manejo principalmente. Dc esta forma, se 
registran modalidades como altitudes superiores a los 1.300 msnm, 
humedades relativas altas y  por tanto, temperaturas bajas, minimas 
aplicaciones o frecuencias amplias en la aplicación de los riegos y 
fcrtihzaciones, recipientes y sustratos propios de esas condiciones como 
son los materos dc barro y ci uso de cortezas. Adcmás, se registra la 
presencia de manejo sanitario curativo, la aphcación de fungicidas, 
ausencia de algunas practicas como podas, desyerbas y/o limpiezas, 
entre otras. 

Los valores positivos dc este eje estarIan representados entonces por 
las modalidades que pertenecen a condiciones contrarias o distantes, 
es decir, altitudes per debajo de los 1.300msnm, tcmperaturas aitas, 
humedad relativa media, aplicaciones de riego y de fertilización más 
frccuentes, impiemcntación de podas y desyerbas, utilización de 
sutratos bicn conocidos o los troncos (zocas) para ci cultivo, entre 
otras, las cuales pueden estar relacionadas con condiciones adecuadas 
de manejo o de un cultivo relativamente tecnificado o en mejores 
condiciones sanitarias. 

Proyección de la nube de modalidades. Tcniendo ya las 
coordenadas y la ubicación de las distintas variables y modalidades, se 
obtienc la proyección sobre ci piano, lo cual es la represcntacion gráfica 
de las asociacioncs existentes entre las variables y refleja en buena 
medida la realidad multidimensional expresada por un primer piano. 
Este piano se basa en la iocahzación de los distintos cjcs o factores que 
ci sistema selecciona. En la construcción de la gráfica de la proyección 
de la nube de puntos se presentan coincidencias en los valores de las 
coordenadas en aigunos de los ejes, lo cual se puede deber a valores de 
frccuencias muy semejantes posiblernente. Dc esta forma se registran 
puntos tapados, los cuales indican que donde ci sistema ubica o grafica 
un punto visible de mudalidad, en ese mismo lugar existen otros puntos 



relacionadas con un deficiente manejo agronómico del cultivo o por 
condiciones limitantes para el mismo. Por ejemplo, se registran 
variables que tienen que ver con la ausencia de prácticas de cultivo 
importantes como la rccolección de residuos, la limpieza y/o desycrba 
de las plantas, destrucción de los residuos, ci aislamiento de plantas 
afcctadas, no hay manejo sanitario preventivo ni curativo, también 
hay ausencia en la desinfcstación de herramientas y en la aplicación 
de prácticas varias, no aplican fungicidas, ni bactericidas, ni insecticidas, 
no fcrtilizan, no transpiantan. Aparecen también las condiciones de 
sombrIo de árboics, alta humedad relativa, ubicación de plantas en 
camas y recipientes de troncos de árbolcs. En gencral, este extremo 
del eje X cstá indicando la ubicación de condiciones no muy apropiadas 
para el cultivo tecnificado o al mcnos sanitariamente adecuado de 
Cattleyaspp. ode orquIdeas. 

Del lado contrarjo de este factor o eje 1 (X), se encuentran entonces 
aquelias modalidades que podrIan asociarse con un mcjor tipo de 
manejo al cultivo, donde apareccn o hay presencia de prácticas dc 
manejo sanitario prcventivo y curativo, aplicación de distintos 
productos fitosanitarios, prácticas de dcsinfcstación dc herramicntas 
y aislamiento de plantas, recolección y destrucción dc residuos, 
limpiezas y/o desyerbas, la presencia de las distintas frecuencias en la 
aplicación de los riegos y fertilizaciones, utilización de rccipicntes como 
materos piásticos y sustratos, ubicados en mesas, en condiciones de 
clima más favorabies o condiciones de cultivo mucho mejores como 
los invernaderos. 

Para ci factor 2 (Y), (Tabla 45), los valores negativos en los valores test 
o propios, cstarán representados por variables que puedcn relacionarsc 

labia 45. EdiciOn sobre el factor o eje 2 (Y) de modalidades. 

EDICION SOBRE EL FACTOR 2 SE MODSIIDADES 

0. 	i V.YOT MODALIDAD 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VAR_AOL S N IFS 

FF04 	1 -21.98 C MBINAC C MERCIOLES F DSIOLNCOON 00 FERTILIZANT0 
ALI4 	J 20.75 1 MAY00 DO 1601 1 	ALTITD 

1842.00 	1 1 

FRV3 	I 08.80 CODA 3 	4 0 AS I 	EEOC ENCIA RIEGS VFRAN 
204.00 	1 2 

CR14 -18.79 COON 7 DIAS F 	FRECUENCIA DIEGO INV1055 
317.00 	I 3 

FRO3 18.30 CODA 3 0 4 DING FOEC005COA C AG 	V01000TIVA 
301.00 4 

TOM 17 37 MENOR fl rC5JJ 	P 22 'EMPERAToRA 	PLV,Ooo o, 
37 	.0 5 

AFT2 -16.92 PRESENCIA APLIC FSNG I AFLOCACOON SR F0500C DOS 
321. 	0 	F 6 

FR84 - 	5.90 CODA 7 SINS FEE SENCIA 00 0100 	REPRODOCCIVA 
930.20 	I 7 

SE08 14.68 SEZCLA C AT100-S0000 SOS 6010 LTOL1002O 
I 	269.00 8 

0011 -13.17 AOSENCA APLOC 01818 I APLOCA 	0N DI 0000S PRODOCTOS 
103.00 9 

FRV4 	F 12.61 F 	CODA 7 DIAS FRRC005CIA RIDS 	VORAN 
845.00 10 

FF04 -12.00 F 	CASA 	4,15 0 20 DIAS FRECOENC A DC FEACOLIOACION VEGETATION 
A7S.0S 	F 11 

OPLA 10.36 EN MESAS U8ICACOON DO PLANYAS 
I 	341.00 12 	F 

FF85 9.72 CODA 30 DIAS I FRECOENCIA FGRTILIDNCION DOPE DOCTIVA 
F 	247.00 

86.00 
03 

FRR4I -9.63 F 	CODA 7 DIAS F FROCUENCTA DIEGO V050TNTIVN 
1F 04 

SOU3 	F -9.15 I C001000 DC ARBOL I 	505TRATO OTILIZADO 
163.00 	F 1 	I 

FF84 -9.04 CASA 14, 	15 0 20 000 PROC ENCIA F0001LOZNCION REFR000CTOVA 
I 	42.00 

289.00 
16 	F 

FIll 8.89 NO TRANSPLANTA FRECOENCIA DO TRANSPLANTES 
17 

PPT1 	F -8.50 I NOSES 00 FOODS SNUb F 	P8ACTICA SE FO2AS SANIT080 AS 
346.00 	F 18 	F 

F 	FADS -8.32 CODA 04 DIAS FRECOENCIA 810GOINVIERNO 
I  460.00 19 

FEG 6 -.32 CASA 90 DIAS FRECOENUA SE FERTIL1000ION VEGETAT VA 
F 	41.00 20  

FRRO -7.70 I 
1 	41.00 	1 20 

1005 	F 7.04 I MATERI SE BA000 F 	TOFO DO ROCIFIENTO 
0072 -6.98 P0000NCIN MAN.SNNITA MANOJ 	SANOTA010 COMA IVO 

F 	127.00 	F 23 	I 

SACS -6.87 MAYOR DC 80.0% 8000000 RELA OVA 10010200 
F 	1060.00 24 

PAll -0.63 F 005ENCIA LOOP 5 30SF F 	PMACTIA LI8IPIEON 0 0 DESYERBAS 
24 	.0 25 

AL 3 	F 5.47 F 	ENCRE 	1341 Y 1600 1 	ALTITLD 
1720.20 	1 2 

3 	5. 2 

ContinUa 

Continuaciôn 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 0 NO 	C 	5180 

FR 3 	1 5.57 F  CODA 4 0 5 DIAS F 	FOE OEN100 80050 INVIASNO F 	184.00 1 	IF 
F0R3 	F 0.57 I 	CODA 3, 	4 D 5 	DIAS I 	PROC ENCIA DC C COO REPRODUCTIVA I 	184.00 1 	111 

F 	FL 	2 	F 5.63 I  P0050NC LIMP I DEOS 1R3CYA LIMPIEZA I 	DOSYDRBOS F 	395.00 112 

F 	ALT2 	F 5.73 F 	AN 05 	1001 F 1340 DLI 70D I 	305.00 11 

F 	FF01 	F 0.98 F N SAUNA FORBIULA 	N GE FERTIL000NTE F 	59.0 114 

I 	Doll 	F 6.98 0 SENCON MON. bONITO MANEJO SANITAR 0 COMA IFO I 	59.00 1 	11 

I 	FFG1 	F 6.98 1 	NO FERTILIZN I 	FREOENIA DO FERTIL100CION VEGG"ATOVA I 	59.00 1 	116 

F 	TCM4 	F 7.02 MAY R SE 24.1 TDMPDRATODA P808001 F 	141.00 1 	7 

F 	FF15 7.36 PO C 	D NRC ON P801000 FSRMSLACI N 	C FOR 	0 ZONYC F 	0.00 1 	8 

F 	SOBS 8.29 MCZCLA 'OG-C 81020 SOS 6010 01 	IZAD0 F 	74.00 11 
PPT2 8.50 PRESENCIR 10005 GOUT PSACT CA GO P DOS SON 	ARIAS I 	658.00 F 	120 

5089 8.70 MAOLA 	ORT000-0050N 501 5ACI OTILIZAD0 130.00 021 
HSE2 	1 8.79 1 	ENTUR 70.1 0 	80% 8OR000D ROLA IVN P000E010 650.00 F 	122 
OPL3 9.50 C LOANTES 000 0 I N 00 PLONTAS 772.50 F 	127 

FFT3 10.37 C014BINACION SO 	LID FOSMOLACION 00 FERIIL100NTO 39.00 124 
F0T2 10.72 C000 12 MD505 I 	100 ION IA GO TRANSPLANTES 183.5O 1 	02 

AOT2 13.17 COUSIN IA OPLIC 0188 APLICNCOON SE OTR0S PDODECTOS 274.00 1 	126 
1003 14.20 ON000 22.1 5 24 TEMPOROTORJ, PRQMEDIG 414.08 1 	12 

F 	FF12 	F 15.93 F COOlER OOL SOIDO F000IGLACOON CO FORT L100NTO F 	69.00 1 	120 

I 	0010 	I 06.92 I AFSENCOO RELIC FUNGI I AFLICOCO N DO FONGICIDAS I 	189.00 1 	129 

I 	ALOGF 12.73 F MINOR 0 	GUAL 	001 OLTITOD I 	305.00 1 
I 	FF02 	I 20.47 I CODA 3 5 4 OIAS FREC ENCIA FERYILIZACION RDF5000CTTVA I 	113.00 171 
I 	FORDI 20.56 I CODA 1 5 2 0000 FOEOENOA CE RI050 RCP000UCOIVA I 	242. 132 

F 	FF02 	F 20.85 F COCA 3 0 4 DIAS I 	FRECOOS' A DC FERTDL100CION V010YATOVO I 	155.00 1 	133  

F 	CR02 	F 21.66 1 CADA A 0 2 210S I 	EOAUS%1A DIEGO 	DNV105N I 	174 .00 	1 	034 

CR82 24. 	0 R FOEC005CIN 	80 	yR ETOTIVA F 	530.00 135 

CR12 26.77 
COON 	0 2 DIAS 
CODA 1 S 	SI AN FOE SEN IA DIES 	VORAN 88 . 	136 

con condiciones de clima y  manejo principalmente. Dc esta forma, se 
registran modalidades como altitudes superiorcs a los 1.300 msnm, 
humedades relativas altas y  por tanto, temperaturas bajas, mInimas 
aplicacioncs o frecuencias amplias en la aplicación de los riegos y 
fertilizaciones, recipientes y sustratos propios de esas condiciones como 
son los materos de barro y ci uso de cortezas. Adcmás, se registra la 
presencia de manejo sanitario curativo, la aplicación de fungicidas, 
ausencia de algunas practicas como podas, desyerbas y/o limpiezas, 
entre otras. 

Los valores positivos dc este eje estarIan representados entonces por 
las modalidades que pertenecen a condiciones contrarias o distantes, 
es decir, altitudes per dcbajo de los 1.300msnm, tcmperaturas altas, 
humedad rclativa media, aplicaciones dc ricgo y de fertihzación más 
frecuentes, implementación de podas y desyerbas, utilización de 
sutratos bien conocidos o los troncos (zocas) para ci cultivo, entre 
otras, las cuales puedcn cstar relacionadas con condiciones adecuadas 
de manejo o de un cultivo relativamente tecnificado o en mcjorcs 
condiciones sanitarias. 

Proyección dc la nube de modalidades. Tcnicndo ya las 
coordenadas y  la ubicación de las distintas variables y modalidades, se 
obtiene la proyección sobre ci plano, io cuai es la representacion gráfica 
de las asociaciones existentes entre las variables y refleja en buena 
medida la realidad multidimensional expresada por un primer piano. 
Este plano se basa en la localización de los distintos ejes o factores que 
el sistema selecciona. En la construcción de la gráfica de la proyeccidn 
de la nube de puntos se presentan coincidencias en los valores de las 
coordenadas en algunos de los ejes, lo cual se puede deber a valores de 
frecuencias muy semejantes posiblemente. Dc esta forma se registran 
puntos tapados, los cuales indican que donde el sistema ubica o grafica 
un punto visible de modalidad, en ese mismo lugar existen otros puntos 



que representan sus respectivas modalidades, lo cual equivale a un 
punto m6ltiple (Tabla 46). La grafica original obtenida por el sistema 
de la proyccción de las distintas modalidades estudiadas se observa en 
la Figura 172). 

Tabla 46. Puntos multiples y modalidades representadas en los puntos tapados. 

COMANDO 2 

POINTS = MOD, X VEC 1, Y = VEC 2, ZOOM - 0.0, DOUBLE = NO 
HEIGHT CHAR = 22, WIDTH = CHAR = 63, bENT = 1A4 

NUMERO DE PUNTOS A REPRESENTAR 	136 

NUMERO OS PUNTOS REPRESENTADOS : 136 

PUNTOS MULTIPLES 

+-----------+-----------+--------+--------------------------------------------- 

I ABSCISA 	I ORDENADA 	HUM.DE  
P. VISTO I APROXIMADAI APROXIMADAI TAPADOSJ 	P. TAPADOS 

+-----------+-----------+--------+--------------------------------------------- 

PPT2 	1 .00 	1 .15 	I 1 1 	HRE2 
PAT2 	I .50 	I .15 	1 3 I 	CAT4 CAT6 FFR3 
DPA8 	I -.25 	1 .00 	I 4 I 	SUH5 TIR7 ABT1 EHT2 
ENT1 	1 .00 	I .00 	1 6 I 	COC2 FTT4 PVT1 ENT3 MCT2 AIT2 
PDI2 	I .25 	1 .00 	1 3 1 	FFG3 CAT5 PDT2 
EN15 	1 .50 	I .00 	I 3 1 	DPA9 MPT2 PRT2 
MPT1 	I -.75 	I -.15 1 p 	CAT7 
ENT4 	1 -.50 	1 -.15 	J 1 1 	PLT1 
SUB4 	I -.25 	I -.15 	I 2 I 	AOT1 CAT2 
ENT6 	I .00 	I -.15 1 DPA6 
DPA7 .25 	I -.15 3 1 	TEM2 DPA5 FTT3 
FRR1 	I -.50 	I - .30 	I 2 I 	FRV1 ALT3 

+----------- +----------- +-------- +------------------------------------ 

12 PUNTOS MULTIPLES, 30 PUNTOS TAPADOS 

La forma de interpretar esta gráfica se basa en las coordenadas de cada 
una de las modalidades o visualmente lo que aparece en ci piano, 
prestando una especial atención a los problemas uitosanitarios, por ser 
este ci objetivo de los trabajos, lograndose apreciar al interprctar los 
códigos respectivos lo siguiente: 

En ci primer cuadrante, en la parte superior derecha del gráfico (valores 
positivos para la abscisa y la ordenada) aparecen como un primer grupo, 
plantas que se fertilizan cada 3 o 4 dIas con formulaciones sólidas o 
con combinaciones sóiidas y iIquidas, y se riegan en invierno cada 1 o 
2 dIas. Luego se observa un segundo grupo en este primer cuadrante, 
que relaciona plantas que se riegan en verano y en las etapas vegetativa 
y reproductiva cada 1 o 2 dIas y en reproductiva también cada 3 a 5 
dIas. Aparece ci problema entomológico (EN 12), ci cual corresponde 
a botones masticados, donde solo se registraron 2 muestras (la 154 
por posible daflo de babosas y la 156 por roeduras dcl coicOptero 
Stethobarissp., ambas en ci muestreo 05 en Cali) y plantas cultivadas 
en canastas plásticas (sOlo hay 2 muestras, la 549y 550 en ci muestrco 
17 en Cali). También aparecen en este segundo grupo dcl primer 
cuadrante, probiemas cntomologicos codificados como otros (EN 18, 
solo hay 4 muestras de las 1119), plantas cultivadas por debajo de los 
1 .300m de altitud, que utilizan sustratos de capacho de coco y de mezcia 
capacho corteza y corteza más carbon vegetal, en recipientes poco 
usuaics como canastas de madcra y de otros tipos no referenciados. 
En estas plantas muestreadas se practican transpiantes cada 12 meses, 
hay aplicación de otros productos distintos a los bactericidas, fungicidas 
c insccticidas convencionales, se rciaciona ci problema entomolOgico 
(EN7), ci cual corresponde a 11 muestras de pseudobulbos con 
chupadores, gcncralmcntc ocasionado por escamas de la familia 
Diaspididac. Finaimente se rciacionan muestras de plantas que se 
cuitivan a librc cxposiciOn y en temperaturas entre 22 y 24°C y que 
fertilizan con formulacioncs de combinaciones propias. 

En general, en este primer cuadrante sobrcsaicn modalidades 
rclativamcntc poco frecuentes o aisladas con respecto a las condiciones 
predominantes en los cuitivos de orquIdcas visitados, tal como se 
prcsentó en la distribución de frccucncias, lo cual no rcvistc mayor 
importancia por su influencia en ci estudio. 

El segundo cuadrante ubicado en la parte inferior dcrccha dcl gráfico 
(valorcs positivos de la abscisa y negativos de la ordenada), se visuahza 
un grupo integrado por aproximadamente 10 modalidades, que 
relacionan las siguicntcs: plantas scmbradas en sustrato de corteza de 
árbol o mczclas de corteza más sarro, las cuaics se fertilizan en la etapa 
vegetativa cada 14, 15 o 20 dIas, se riegan en verano cada 3 o 4 dIas, en 
invicrno cada 7 dIas, yen la etapa reproductiva cada 3 a 5 o cada 7 dIas. 
Son plantas cultivadas en altitudes por encima de los 1.600msnm, en 
mesas y en materos de barro. Estas condiciones son rc!ativamcnte poco 

EJES * EJE2 
EJE 2 

------------------------------------------ FFT2 ---- FFR2- 
FFT3 

1.5 * 	 FRI2 	FFG2 F 

EN12FRR2 
I FFC1MCTS 	AFTS 	 I TIR2 

FFTS 	 EN1IALT1StJE2T1R8TIR4FTT2 	SIJB7 
AlTO 	 SUB9FRR2FRV2 	ENT7AOT2COC4 
5531 	tJPL4 	TEM4 	 I 	TEM3FRR3 	FFT5 

ENS 6ALT2 	P1513 
I 	 COC3ENT8TIR3TIR1lpA1cp,T31)p3pv52p 

PRT1 	ENT9 	ENT5SU11PPT2EN10PAT2CAT1 	I 
.0 

	

	----------- PDTOENO4FRI1FDI5UpL3DpAIENT1pDI2ENT5AET2TIRG F 
JPL2FFR1EN17MPT1ENT4SUB4ENT6DPA7DP1000B6ERES I 

I 	 E'FC5FRR1 FRRZ PAT1 PPT1AFT2 PPM 	COC1SIJ1 0 
HRE3FTT1EN11FFT4FFR4 
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que representan sus respectivas modalidades, lo cual equivale a un 
punto mñltiplc (Tabla 46). La gráfica original obtenida por el sistema 
de la proyccción do las distintas modalidades estudiadas se observa en 
la Figura 172). 

labia 46. Puntos mtltipIes y modalidades representadas en los puntos tapados. 

COMANDO 	2 

POINTS 	MOD, X = VEC 1, Y 	VEC 2, ZOOM 	0.0, DOUBLE = NO > 
HEIGHT 	CHAR = 22, WIDTH = CHAR 	63, IDENT = 1A4 

NUMERO DE PUNTOS A REPRESENTAR 	136 

NUMERO GE PUNTOS REPRESENTADOS 	136 

PUNTOS MULTIPLES 

+-----------+-----------+--------+---------- 

I ABSCISA 	I ORDENADA I NUM.DE  I 
P. VISTO I APROXIMADAI APROXIMADAF TAPADOSF 	P. TAPADOS 

+-----------+-----------+--------* ---------------------- 

PPT2 1 	.00 	1 .15 I 	1 1 	HRE2 
PAT2 I 	.50 	1 .15 I 	3 I 	CAT4 CAT6 FFR3 
DPA8 1 	-.25 	I .00 1 	4 1 	SUBS TIR7 ABT1 ENT2 
ENT1 I 	.00 	1 .00 1 	6 I 	COC2 FTT4 PVT1 ENT3 MCT2 AIT2 
PDI2 1 	.25 	I .00 1 	3 1 	FFG3 CATS PDT2 
EN15 .50 	1 .00 I 	3 1 	DPAB MPT2 PRT2 
MPT1 p 	-.75 	I -.15 I 	1 p 	CAT7 
ENT4 -.50 	I -.15 1 	1 1 	PLT1 
SUB4 I 	-.25 	I -.15 1 	2 I 	AOTO CAT2 
ENT6 .00 	I -.15 1 	1 1 	DPA6 
DPA7 .25 	1 -.15 1 	3 I 	TEM2 DPA5 FTT3 
FRRZ 1 	-.50 	I - .30 I 	2 1 	FRV1 ALT3 

+ -----------+----------- + --------+ ------------------------------------ 

12 PUNTOS MULTIPLES, 30 PUNTOS TAPADOS 

EJE 1 * EJE 2 
EJE 2 

FIT 2----FFR2- 

I 	FFT3 
1.5 * 1 	5R12 	FFG2 I 

I 	 EN12FRR2 	 I 

	

FFG1MCTS 	 AFT1 	 I TIR2 
I 	FFT1 	 EN18ALT1SU52TIR8TIR4FTT2 	11757 

AIT1 	 SUH9FRR2FRV2 	ENT7AOT2COC4 I 
SUB1 	UPL4 	TEM4 	 I 	TEM3FRR3 	FFT5 

EN16ALT2 	 1513 

COC3ENT8TIR3TIH1DPA1CAT3DPA3PVT2PLT2 

	

PRT1 	ENT9 	 ENT5S7J11PPT2EN10PAT2CAT1 	I 
.0 * PDT1ENSOFRI1PDJ1UpL3D1AHENT1pDI2ENO5ABT2TIREI 

UPL2 FFR1EN17MPT1ENT4SUB4ENT6DPA7DP1OSUB6HRE1 

FFG5FRR1FRR1PAT1pPT1AFT2DpA4 	COO1SU1O 
HRE3FTT1EN11FET4FFR4 

IPA2 	I 1134 TIR5UPL1 
FRR4 	TONi I FRR4 	FRR3 	I 
5'RV4 	 EN13 	FRI4FRV3 	I 

FE'R5 

FF00 	I 	ALT4 	 I 
-------------------FRI5-+ ---------- SUB3SUB8- 

-2 	 -1 	 0 	 1 

EJE 1 

La forma de interpretar esta gráfica se basa en las coordenadas do cada 
una de las modalidados o visualmente lo quo aparccc en el piano, 
prostando una especial atención a los probiemas fitosanitarios, por ser 
cste el objetivo de los trabajos, lográndosc apreciar al interprotar los 
códigos respoctivos lo siguionte: 

En el primer cuadrante, en Ia parte superior derecha del gráfieo (valores 
positivos para la abscisa y la ordenada) aparecen como un primer grupo, 
plantas que se fertilizan cada 3 o 4 dIas con formulaeionos sólidas o 
con combinaciones sólidas y  lIquidas, y se riegan en inviorno cada 1 o 
2 dIas. Luego se observa un segundo grupo en esto primer cuadrante, 
que relaciona plantas que se riegan en vorano y  en las etapas vegetativa 
y reproductiva cada 1 o 2 dIas y en reproductiva también cada 3 a 5 
dIas. Aparece el problcma entomoiógieo (EN 12), ci cual corrosponde 
a botones masticados, donde solo se rogistraron 2 muestras (la 154 
por posibic dano de babosas y la 156 por roeduras del eoleOptero 
Stethob2rissp., ambas en ci muestreo 05 on Cali) y plantas cultivadas 
en canastas plástieas (solo hay 2 muestras, la 549 y 550 en ol muestreo 
17 en Cali). También apareeen en esto segundo grupo del primer 
cuadrante, problemas entomologicos eodifieados como otros (EN 18, 
solo hay 4 muestras de las 1119), plantas eultivadas por debajo de los 
1.300m do aititud, que utilizan sustratos de eapacho do coeo y de mozela 
capaeho corteza y corteza más carbon vegetal, en rocipientes poco 
usuales como canastas de madera y de otros tipos no roferonciados. 
En estas plantas muestreadas so practican transplantes cada 12 moses, 
hay aplicaciOn de otros productos distintos a los hactericidas, fungicidas 
e insecticidas conveneionales, se relaciona el problorna entomológieo 
(EN7), ci ella1 eorresponde a 11 muestras de pseudohulbos con 
chupadores, generalmento oeasionado por eseamas de la familia 
Diaspididae. Finalmente se relacionan muostras de plantas que se 
culuvan a libre oxposieión y en temporaturas entro 22 y 24°C y que 
fortilizan con formulaciones de combinacionos propias. 

En general, en este primer cuadrante sobresalen modalidades 
relativamente poco frocuentes o aisladas con respocto a las condicionos 
predominantes en los cultivos de orquIdoas visitados, tal corno se 
presentó en la distribución de frocuoneias, lo cual no rovisto mayor 
importancia por su influeneia en el estudio. 

El segundo cuadrante ubieado en la parte inferior derocha del gráfico 
(vaiores positivos de la abscisa y nogativos de la ordonada), se visualiza 
un grupo integrado por aproximadamente 10 modalidades, que 
rolacionan las siguientos: plantas sembradas en sustrato do corteza de 
árbol o mezcias de corteza más sarro, las cualos se fortilizan en Ia etapa 
vegetativa cada 14, 15 020 dIas, se riogan en vorano cada 3 o4 dIas, en 
inviorno cada 7 dIas, yen la etapa reproductiva cada 3 a 5 o cada 7 dIas. 
Son plantas eultivadas en altitudes por oneima de los 1.600msnm, en 
mesas yen materos de harro. Estas condieionos son relativamento poco 
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freduentes pero dan a entender un manejo adecuado en duanto a los 
riegos y algunas condiciones de cuitivo, sin relacionar probiemas 
fitosanitarios especIficos. 

En ci tercer cuadrante localizado en la parte inferior izquierda del 
gráfico (vaiores negativos para la abscisa y para la ordenada), aparece 
un grupo de modalidades ubicado en la parte inferior del cuadrante, 
integrado por 8 modalidades, las cuales representan: plantas que se 
riegan en verano y etapa reproductiva cada 7 dIas y en invierno cada 
14 dIas, plantas que se fertilizan en vegetativa cada 90 dIas y en 
reproductiva cada 30 dIas (ambas frccucncias bajas). Son plantas 
cultivadas en temperaturas menores a 20°C y que registran ci problema 
entomoiógico (EN 13), ci cual corresponde a botones con chupadores, 
del que solamcnte hay una muestra por áfidos en botones de Catticya 
spp. (deconocida colombiana) recolectada en ci muestreo 21 en Pereira. 
Hasta esta parte, no se encuentra una relación importante del problema 
sanitario registrado con las condiciones de riego y fcrtilización acá 
involucradas. Sin embargo en la parte alta de este grupo aparece ci 
problema patologico (DPA2), que corrcspondc a pudriciones biandas, 
ci cual tiene una frccucncia de 55 muestras (4,5% del total de 1.119) y 
tiene una marcada importancia para ci reconocimiento. Esta 
enfermedad, puede ser causada por bacterias como Erwinia sp. y 
hongos como Fusariurn sp. Estos patógcnos tienen como factores 
favorabics la presencia de heridas en las plantas, presencia de humedad, 
la que pucdc ser suministrada pore1 riego y las fcrtiiizacioncs, debilidad 
en las plantas ai no ser fcrtihzadas con una mayor frecuencia, 
favorecidos tarnbién por temperaturas bajas como io ha relacionado 
ci análisis.  

y es prácticamcnte imposible independizar las relaciones ailI 
establecidas. En ci centro del sistcma se ubican entonccs las 
modalidades más frecuentes, es decir, lo que predomina en ci estudio. 
Serla bastante dispendioso y poco claro seguir avanzando en la 
dcscripción de las variables reprcsentadas y su posibie relación con ci 
cstudio, ya que en la parte anterior las relaciones que se estabiccieron 
en los cuatro cuadrantes, se efectuaron visualmcnte. 

A continuación se presenta la gráfica de donde se registra la ubicación 
de los distintos puntos de modalidades (Figura 173). Para tratar de 
establecer las relaciones existentes tanto en los cuadrantes del Sistema 
como en ci centro del mismo, se efectuó un procedimiento de 
clasificación o de partición para estructurar clases de modalidades 
rciacionadas y su importancia dcntro de la pobiación. 

Clasificación jerárquica. Para determinar la asociadión de 
modalidades, se efectuó una clasificación asccndentcjerárquica, io cual 
genera un hiStograma de Indices de nivel y asI se define en duantas 
clascs pucden agruparse las observaciones, tomando como referencia 

COMANDO 3 

POINTS = IRS, X=VEC 1, OVEC 2, ZSSM 	5.0, DOUBLE = SO> 
HEIGHT = CHAR 22, WIDTH CHAR = 63, 55155 = 
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Pasando al cuarto cuadrante en la parte superior izquicrda del gráfico 
(valores negativos de la abscisa y positivos de la ordenada), en forma 
dispersa Sc pueden apreciar 9 modalidades relativamente relacionadas, 
las cuales son: plantas cultivadas sin la apiicación de insecticidas, no 
Cstán sembradas en ningiimn sustrato referenciado y ubicadas como en 
otros sistemas no establecidos (cspcciaimcntc las plantas scmbradas 
sobre piedras u otros, como es ci caso del mucstrco 29 en Los Santos 
(Santander). También incluyc plantas que no rccibcn fcrtilización en 
ia etapa vegetativa y por tanto, no utilizan formuiación de fertihzantc, 
no reahzan manejo sanitario curativo, no ics aplican furigicidas, in SC 
ics efccnia rccolccción de residuos. Rclaciona adcmás en forma aigo 
independiente, plantas que se cuitivan en temperaturas mayores de 
24°C. Estas modalidades dejan cntcndcr en su rclación, aspectos poco 
adecuados de un manejo apropiado para ci cuitivo de orquIdcas o una 
condición muy especial del mismo, probablemente influenciado por 
las rnucstras procedentes del mucstrco 29 en Los Santos (Santander). 

Por iiitimo, Sc puede observar ci centro del gráfico, ci cual es 
considerabiemente denso en cuanto a las modalidades ailI representadas 
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frecuentes pero dan a entender un manejo adecuado en cuanto a los 
riegos y aigunas condiciones de cultivo, sin relacionar prohiemas 
fitosanitarios especIficos. 

En ci tcrccr cuadrante iocahzado en la parte inferior izquierda del 
gráiIco (valores ncgativos para Ia abscisa y para la ordenada), aparece 
un grupo de modalidades ubicaclo en la parte inferior del cuadrante, 
integrado por 8 modalidades, las cuales representan: piantas que se 
riegan en verano y etapa reproductiva cada 7 dIas y en invierno cada 
14 dIas, piantas que Sc fertilizan en vegetativa cada 90 dias y en 
reproductiva cada 30 dIas (ambas frecuencias bajas). Son piantas 
cuitivadas en temperaturas menores a 20CC y que registran ci probiema 
entomoiogieo (EN 13), ci cual corresponde a botones con chupadores, 
del que solamente hay una muestra por áiIdos en botones de catticya 
spp. (deconoeida eolombiana) recolectada en ci muestreo 21 en Pereira. 
Hasta esta parte, no se encuentra una relaeión importante del problema 
sanitario registrado con las condieioncs de riego y fertiiización acá 
involueradas. Sin embargo en Ia parte alta de este grupo apareec ci 
probiema patológico (DPA2), que corresponde a pudrieiones biandas, 
ci cual tiene una freeueneia de 55 muestras (4,5% del total de 1.119) y 
tiene una mareada importancia para ci reeonoeimiento. Esta 
enfermedad, puede ser eausada por haeterias como Erwinia sp. y 
hongos como Fucariun, sp. Estos patógenos tienen eorno faetores 
favorables Ia presencia de heridas en las piantas, presencia de i1umedad, 
la que puede ser suministrada por ci riego y las fertihzaciones, debihdad 
en las piantas al no ser fertihzadas con una mayor freeuencia, 
favorecidos tamhién por temperaturas bajas como lo ha relacionado 
ci anáhsis.  

y es prácticarncnte inposible indepcndizar las rciaeiones aflI 
estabiccidas. En ci centro del sistenia se uhiean entonees las 
modalidades más frceuentes, es deeir, in que predomina en ci estudio. 
ScrIa bastante dispendioso y poco claro seguir avanzando en Ia 
deseripción de las variables representadas y  su p sihie relaeión con ci 
estudio, ya que en la parte anterior las reiaeiones que se estahiceicron 
en los cuatro cuadrantes, se efectuaron visualmente. 

A continuación se presenta la gráfica dc dondc se registra Ia ubicacidn 
de los distintos puntos de modalidadcs (Figura 173). Para tratar de 
estabiceer las relaciones existentes tanto en los cuadrantes del sistema 
corno en ci centro del mismo, sc cfectuó tin proeedimicnto de 
ciasificaeión o de partieion para estrueturar elases de modalidades 
reiacionadas y su irnportancia dentro de la pohIación. 

Clasificación jerárquica. Para dctcriiiiiiar la .isociacioii de 
modalidades, se cfectuó una cIasifIeación asccndentejcnIrquica, io cual 
genera un histograma de indices de nivel y asI se define en duantas 
diases pueden agruparse las observaeiones, toniando como referencia 
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Pasando al euarto euadrante en la parte superior izquierda del gráfico 
(vaiores negativos de la abseisa y positivos de la ordenada), en forma 
dispersa se pueden apreeiar 9 modalidades relativamente reiaeionadas, 
las euaies son: piantas eultivadas sin la apIicaeión de insectieidas, no 
cstán sembradas en ningfin sustrato refercneiado y ubieadas como en 
otros sistcmas no estahiceidos (especialinente las piantas sembradas 
sobre picdras u otros, como es ci easo del muestrco 29 en Los Santos 
(Santander). También ineluye piantas quc no reciben fertiiización en 
Ia etapa vegetativa y por tanto, no utihzan formuIación de fertilizante, 
no realizan manejo sanitario eurativo, no les aphean fungieidas, in se 
ics efectfla recoieeción de residuos. Reiaeiona adcmás en forma aigo 
independiente, plantas que Sc cultivan en temperaturas mayores de 
24°C. Estas modalidades dejan entender en su reiación, aspectos poco 
adeeuados de un manejo apropiado para ci euitivo de orquIdeas o una 
condición muy especial del mismo, prohablemente influenciado por 
las muestras proeedentes del muestreo 29 en Los Santos (Santander). 

Por tultimo, Sc puede observar ci centro del gráfico, ci cual es 
considerablemente denso en cuanto a las modalidades aflI representadas 
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CLOSES I 	 VAL500S TEST 

IDES - ETI500TA 	 EEOC. 	P.ABS 	1 	2 	3 	4 

COSTa 'a' DEL ARBEL EN 	9 CLOSES 

I 	*ala - CLOSE 1 	/ 9 	 111 110.00 I 	6.5 19.6 -3.9 -6.5 
I 	aa2a - CLASE 2 / 9 	 385 385.00 I 	1.9 -2.9 -4.0 -5.2 
I 	**3a - CLASS 3 I 9 	 184 184.00 13.0 5.6 17.5 5.3 
I 	aa4a - CLASS 4 / 9 	 41 41.00 I 	-1 .3 -8.3 14.5 3.5 
I 	a*5a - CLASS S I 9 	 129 129.00 I 	12.0 -18.5 -13.3 8.4 
I 	aa6a - CLOSE 6 	/ 9 	 59 59.E0 I 	-14.6 7.0 -.7 23.6 
I 	*a7a - CLOSE 7 	/ 9 	 47 47.00 I 	-3.8 -1.6 -3.0 -14.7 
I 	aa8a - CLOSE 8 	/ 9 	 61 61.00 I 	-13.3 -6.7 8.0 -7.4 
I 	aa9a - CLOSE 9 	/ 9 	 102 152.00 -14.6 4.3 -10.5 -5.3 

ci punto donde cambja la tendencja de la variacjón de los Indices. 
Seguidamente se presenta ci histograma de Indices de nivel obtenido 
pore! sistema, para la selección del nümero de cortes o particiones del 
árbol o clases a estudiar (Tabla 47). De esta forma se puede apreciar la 

Tabia 47. Histograma de indices de nivel para la clasiflcaciOn jerárquica. 

CLASIFICACION JERARQUIC : DESCRIPCION DE LOS 49 NODOS DE INDICES I4AS ELEVIODOS 

5014. PorE, BONJ. Fop. 	PESO 	INSOlE 	 HIS00000JLA 00 LOS INDICES DE NIVOL 
2189 	2181 	2138 32 32.00 .00049 	* 2195 	2108 	2047 
2 19 1 	2172 	1861 

29 29.00 * .00549 

2 19 22003 	2042 
34 34.00 .00055 	* 
23 23.00 .00052 	* 

2193 	2085 	2032 27 27.00 .00059 	* 
2094 	2103 	2068 
2195 	2068 	2192 

47 47.00 .00060 	* 

2196 	2170 	2179 
49 
32 

49.00 
32.00 

	

.00067 	* 

	

.00067 	* 
21972147 	1175 
2198 	2175 	2083 

32 
27 

32.00 .00072 	* 

2099 	2174 	2161 43 
27.00 
43.00 

.00070 	* 

.00080 
2200 	2198 	0603 
2200 	2069 	2 00 9 

30 31.00 .00007 	* 
25 25.00 .00007 	* 

2202 	2060 	2066 
2203 	2082 	2178 

20 
42 

20.00 
42.00 

.00010 

.00099 	* 2204 	1805 	2173 21 21.00 * .00027 
2200 	2186 	0468 33 33.00 * .00027 
2206 	2090 	2183 54 54.00 * .09140 
2207 	2104 	2202 
2208 	2091 	2028 

35 
42 

35.00 
42.00 

	

.00088 	* 

	

.00269 	* 
2209 	2200 	2155 46 46.00 .00298 	** 
2200 	2193 	1976 
2201 	2191 	2196 

48 48.00 .00312 	** 

2202 	2188 	2200 
66 
51 

66.00 
51.00 

.00646 

.00730 
2203 	2210 	2207 83 83.00 .00756 2214 	2212 	2209 
2215 	2199 	2206 

97 
97 

97.00 
97.00 

.0099***** 

.0101***** 
2216 	2035 	2107 
2217 	2205 	2204 

64 
54 

64.00 
54.00 

.0156 	 8 ****** .0127 
22182089 	2110 
2219 	2214 	2213 

59 
080 

59.04 
180.00 

.0131****** 

.0093******* 
2220 	2217 	2203 96 96.00 .0193******** 
2221 	2208 	0157 
2222 	2219 	2211 

80 
246 

81.00 
246.00 

.0240********** 

.0241********** 
2223 	2220 	2087 128 128.00 .0267 *********** 
2224 	2159 	2079 
2221 	2118 	2216 

102 
125 

002.05 
020.00 

.0276***********
7  

2226 	2205 	2095 146 046.00 
.0328 ************* 
.0329************* 

2227 	2223 	0998 184 184.00 .0428***************** 2228 	2112 	2220 
2229 	2226 	2222 

108 
392 

108.00 
392.00 

.0566**********************  

.0578********************** 6  2230 	2224 	2087 163 163.00 .0772 ***************************** 2231 	2229 	2164 
2232 	2230 	2194 

166 
210 

166.00 .0972************************************
5 

2233 	2227 	2229 
2234 	2233 	2228 

576 
684 

210.00 
576.00 
684.00 

.1072 ***************************************** 

.1214 *********************************************4 

2235 	2232 	2218 269 268.00 
.1289************************************************

3 
2236 	2231 	2234 
2237 	2235 

850 850.00 
.1463***************************************************** 
.1466****************************************************** 2 2236 1119 1019.00 .22289 	

*********************************************************************************1 

5001, DE LOS INDICES DO 500101. = 1.91988 

formación de aproximadamente 9 clases, 8 bien marcadas en la 
inferior del histograma y la 

parte 
otra, la compuesta por los indices de menor 

valor de variación entre indices de nivel. Es decir, en estas 9 clases 
estarIan agrupadas todas las observaciones o individuos con sus 
modalidades.  

La decision de tomar este nilimero de clases está también apoyada por 
la claboración de un dendrograma o árbol (Figura 174), sobre ci cual 
se visuaiiza la forma en que se relacionan las modalidades. Cuando se 
definen cuantas clases se utilizarán, se reahza ci corte del "árbol" 
(representado por una lInea ******), en éste nfimero de clases. 

Partición en 9 clases. Dcspués de una descripción sumaria inicial y 
luego de consolidar la variación o inercia entre las clases, se llega a la 
obtención de las coordenadas y valores propios de las clases. Con estas 

coordenadas es posibie graficar en ci piano la ubicación de las clases. 
Las coordenadas ylos valores propios de las nueve clases determinadas 
por ci sistema, se presentan en la Tabia 48. 

Representación grafica de la ubicación de las 9 clases. Teniendo 
ya las coordenadas de cada una de las clases, se construyó ci piano con 
los ejes o factores 1 y 2 (X y Y) (Figura 175), para realizar la 
represcntacion gráfica aproximada de su localización dentro del mismo. 
Cada una de estas clases, incluye distintas modalidades relacionadas 
por su cercanla, de acuerdo con la ubicación en los pianos. - 

labia 48. Coordenadas y valores propios de las nueve clases halladas. 

1 . PEATICION a EN 9 CLOSES 

CORTE 'A' DEL ARBOL EN 9 CLOSES 

000RDENADAS Y VALORES TEST EN LOS EONS 1 A 5 

	

I 	 C00000NAIAS 	 I 

	

5 1 1 	2 	3 	4 	5 I lIST. 
------------------------------------------------------ 

	

16.2 I 	.58 	1.76 	-.35 	-.58 	1.46 I 	1.31 I 

	

18.51 	.08 	-.12 	-.16 	-.21 	-.761 	.171 
-9 	

-. 

	

.8 I 	.88 	.38 	1.18 	.35 	-.66 I 	.76 I 

	

16.6 I 	20 -1.28 	2.23 	.54 	2.54 I 	2.74 I 

	

7.9 I 	.99 -1.53 -1.10 	.69 	.66 I 	1.17 I 

	

2.4 I  -1.85 	.88 	-.08 	2.99 	.30 I 	3.07 I 

	

5.5 I 	-.54 	-.23 	-.42 -2.10 	.79 I 	2.68 I 

	

2.9 I  -1.65 	-.83 	.99 	-.92 	.36 I 	1.89 I 

	

-1.2 I  -1.38 	.45 	-.99 	-.50 	-.12 I 	1.35 I 

*0* 08*CE000AJE *E LA SUNk *5 LAS ****6*S'* SilaS MON = .04% P 45*1* - *4,74*1 

Figura 174. 
Dendrograma de los 

Indices de nivel para la 
clasificaciôn jerarquica. 



ci punto donde cambia la tendencja de la variación de los Indices. 
Seguidamente se presenta ci histograma de Indices de nivel obtenido 
pore! sistema, para la selección del ntImero de cortes o particiones del 
árboi o clases a estudiar (Tabla 47). Dc esta forma se puede apreciar la 

Tabla 47. Histograma de indices de nivel para Ia clasificaciOn jerárquica. 

CLASIFIcACION JERARQUICA DESCRIPCION DE LOS 49 NODOS DE INDICES MAS ELEVADOS 

NIP. PRIM. BENJ. 0.80. 	PESO 	ONDICO 	 HISTOGRO04O DE LOS INDICES DO RIVET, 

21892181 2138 	32 	32.00 	.00048 * 
2190 2108 2043 	29 	29.00 	00049 * 
2191 2172 1.34 	34.00.00050 * 
2192 2003 2142 	23 	23.00 	.00052 * 
2193 2185 2132 	27 	27.00.00059 * 
2194 2103 2068 	47 	47.00 	.00050 * 
2195 2168 2192 	49 	49.01 	.00067 * 
2196 2170 2179 	32 	32.00 	.00067 * 
21972147 1175 32 	32.00 .00032 * 
2198 2175 2083 	27 	27.10 	.00078 * 
2199 2174 2161 	43 	43.00 	.00080 * 
2200 2198 1603 	30 	31.00 	.00087 
2201 2069 2009 	25 	25.00 	.00087 * 
2202 2160 2166 	20 	20.00 	.00090 * 
2203 2082 2178 	4242.00 	.00033 * 
2204 1805 2173 21 	21.00 .00127 * 
2206 2186 1468 	33 	33.00 	.00127 * 
2206 2190 2183 	54 	54.00 	.00140 * 
2207 2184 2202 	36 	35.00 	.00188 * 
2208 2091 2028 	42 	42.00 .00269 * 
2209 2200 2155 	46 	46.00 	.00298 ** 
2210 2193 1976 	48 	48.00 	.00312 ** 
2210 2191 2196 	66 	66.00 .00646 
2212 2188 220151 	61.00 	.00730 
2213 2210 2207 	83 	83.00 	.00756 
2214 2212 2209 	97 	97.00 .00993**** 
2215 2199 2206 	97 	97.00.01014**** 
2216 2135 2107 	64 	64.00 .01069 	 8 2217 2205 2204 	54 	54.00 	.01273* 
2218 2189 2110 	59 	59.00 .01315***** 
2219 2214 2213 180 180.00 	.0153******* 
2220 2217 2203 	96 	96.00 .0193******** 
2221 2208 1157 	81 	81.00 .0240********** 
22222219 2211 246 246.00 .0241********** 
2223 2220 2197 128 128.00 	.0267*********** 
2224 2159 2079 102 102.00 	.0276***********

7  2221 2118 2216 125 125.00 	.0328************* 

	

2226 2215 2195 146 146.00 	.0329************* 
2227 2223 1998 184 184.00 .0428***************** 

2228 2112 2221 108 108.00 .0566********************** 

	

2229 2226 2222 392 392.00 	.0578********************** 6 
2230 2224 2187 163 163.00 .0772*****************************  
2231 2225 2164 	166 	166.00 	.0972 ************************************ 5 2232 2230 2194 	210 	210.00 	.1072 **************************************** 
2233 2227 2229 	176 	576.00 	.1214 ********************************************* 4  

	

2234 2233 2228 684 684.00 	.1289************************************************ 3 

	

2235 2232 2218 269 269.00 	.1463******************************************************

2 

	

2236 2231 2234 850 850.00 	.1466****************************************************** 

2237 2230 2236 1119 1119.00 .2228**********************************************************************************
1 

SUMS 00 0,00 INDICES OP NIVEL = 	0.51988 

formación de aproximadamente 9 clases, 8 bien marcadas en la parte 
inferior del histograma y la otra, la compuesta por los Indices de merior 
valor de variación entre Indices de nivel. Es decir, en estas 9 clases 
estarlan agrupadas todas las observaciones o individuos con sus 
modalidades. 

La decision de tomar este niimcro de clases está también apoyada por 
la elaboración de un dendrograma o árboi (Figura 174), sobre ci cuai 
se visualiza la forma en quc se relacionan las modalidades. Cuando se 
definen duantas clases se utilizarán, se reaiiza ci corte del "árboi" 
(representado por una iInea ******), en éste ntimero de clases. 

Partición en 9 clases. Después de una descripción sumaria inicial y 
luego de consolidar la variación o inercia entre las clases, se liega a la 
obtención de las coordenadas yvalores propios de las clases. Con estas 

coordenadas es posibie graficar en ci piano la ubicación de las clases. 
Las coordenadas ylos valores propios de las nueve clases determinadas 
por ci sistema, se presentan en la Tabia 48. 

Representación grafica de la ubicación de las 9 clases. Teniendo 
ya las coordenadas de cada una de las clases, se construyó ci piano con 
los ejes o factores 1 y 2 (X y Y) (Figura 175), para realizar la 
rcpresentacion gráfica aproximada de su locaiización dentro del mismo. 
Cada una de estas clases, inciuyc distintas modalidades relacionadas 
por su cercanIa, de acuerdo con la ubicación en los pianos.- 

Tabla 48. Coordenadas y valores propios de las nueve clases halladas. 

1 . PARTICION a EN 9 CLASES 

CORTE a DEL ARBOL EN 9 CLASES 

COORDENEDAS U VALOREB TEST EN LOS EODS 1 A 5 

I CLASES 	 I 	 VOL0805 TEST 	 I 	 C0000EN000S I 	 I 

I ODIN - 01050010 	 OPEC. 	P.ABS 	I 	1 	2 	3 	4 	5 	I 	1 	2 	3 	4 	5 	I 	0001. 	I 

I 	COR7E a DEL OUBOL EN 	9 CLASES 	 I 

I **11 - CLOSE 1 / 9 	 101 	111.00 	I 	6.5 19.6 -3.9 -6.5 16.2 I 	.58 	1.76 	-.35 	-.58 	1.45 I 	1.31 I 

a*2a - CLOSE 2 / 9 	 385 	385.00 I 	1.9 -2 *9 -4.0 
	

-5 .2 -08.5 I 	.08 	-.12 	-.16 	-.20 	-.75 I 	.17 I 

I sS3a - CLASE 3 / 9 	 184 	184.00 	I 	13.0 	5.6 17.5 	5.3 -9.8 I 	.88 	.38 	1.18 	.35 	-.66 	 .76 I 

I *041 - CLOSE 4 / 9 	 41 	41.00 	I 	-1.3 -8.3 14.5 	3.5 06.6 I 	-.20 -1.28 	2.23 	.54 	2.54 	2.74 I 

I aasa - CLOSE 5 / 9 	 129 	129.00 	I 	12.0 -18.5 -13.3 	8.4 	7.9 I 	.99 -1.53 -1.10 	.59 	.66 I 	1.17 I 

I aa6D - CLOSE 6/ 9 	 59 	59.00 	I -14.5 	7.5 	-.7 23.6 	2.4 I 	-1.85 	.88 	-.08 	2.99 	.30 	3.07 

I aa7a - CLOSE 7 / 9 	 42 	47.00 I -3.8 -1.6 -3.0 -04.7 	5.5 I 	-.54 	-.23 	-.42 -2.00 	.79 I 	2.58 

I aSSa - CLOSE 8 / 9 	 61 	51.00 I -13.3 =6.7 	8.0 -7.4 	2.9 I =1.85 	-.83 	.S9 	-.92 	.38 I 	1.89 

I aa9S - CLOSE 9 / S 	 102 	002.00 	I  -14.6 	4.3 -10.5 =5.3 -1.2 I 	-1.38 	.40 	-.99 	-.50 	-.12 I 	0.35 I 
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Caracterización de las clases. A continuación Sc prcsentan las 
distintas variables con sus modalidades que caracterizan cada una de 
las 9 clases obtenidas en la partición del "árbol". Para entender un 
poco mcjor Ia importancia de la clase dentro de la población de 
individuos se tiene en cuenta el valor global expresado como 
porcentaje, el cual representa cuántos individuos del total están 

incluidos dentro de la clase en cstudio. Además, para determinar la 
ilnportancia de las modalidades dentro de la clase se ticne en cucnta la 
relación de la modalidad sobre la clase (MOD/ CLA) expresada como 
porcentaje, y representa cuántos individuos de la clase tienen la 
rcspectiva modalidad. 

Primes-a clase. Esta clase (Tabla 49) posee 110 individuos, es dccir el 
9,83% del total de individuos del estudio e incluye modalidades 
importantes que representan a: plantas que reciben aplicaciones de 
riego cada 1 o 2 dIas en las distintas épocas del año y ctapas dc 
crecimiento, se fertilizan cada 3 o 4 dIas con formulaciones comerciales 
sólidas o combinaciones sólidas y lIquidas, reciben un manejo sanitario 
con criterios prcventivos y curativos, se práctica desinfestación de 
herramientas, recolección y destrucción de residuos, aislamiento de 
plantas y no se realizan prácticas varias u otras no convencionales; 
reciben aplicación de productos bactcricidas o de otra Indole en menor 
grado y se transplantan cada 12 meses. Representan plantas cultivadas 
en condiciones dc hurnedad relativa entre 70 y 80%, temperaturas 
entre 22 y 24°C., a altitudes menores o iguales a 1.000msnm y 
sembradas en sustrato de troncos de árboles o zocas. Apareccn otras 
modalidades pero no son significativas. Como condición de cultivo 
asociada aparece en menor nivel los invernaderos, pero no es 
significativo. 

CLASSA 0 	/ 9 

V.TEST PRODS ---- POUOCONTSGOS ---- 4000LITRS IDEA 	POOlS 

ALA/MOO 1400/CLA GLOBAL 	CSRDCTORIS0000ES DES VARIABLES 

9.84 CLASSE 1 	/ 	9 eele 	110 

20.93 0.000 63.22 100.00 19.55 CADS 10 2 DIES PROCOENCIA DIEGO TNVISDSO CR02 174 

19.42 0.000 95.45 100.00 20.63 CADS 1 0 2 BIAS FR00000CRA ID 00050 RTPR000CT01S FRO2 242 

19.06 0.000 100.00 62.73 6.17 C0000CIAL SOLIDS FORRULACOON DO FURTILIZANIO 002 69 

17.81 0.000 70.68 73.64 10.10 COOS 3 0 4 ROSS PRECOENCIS FRRTIL105COON Rop0000llrvA FFR2 113 

15.52 0.000 52.26 73.64 03.85 CADS 3 0 4 DIES POSCOENCIS DO FORTTLIZACION VEGRTATIVS FFG2 155 

03.71 0_OAR 000.00 35.45 3.49 COMDONSC008 AOL-LOS F0mSOLACIC8S DO FORTILTZANRD FF13 39 

12.93 0.000 20.45 100.05 48.08 CODA 5 0 2 0405 FR00009CIA DIEGO VEGUTATIVA FRR2 538 

12.20 0.000 18.97 100.00 51.83 CADS 1 0 2 BIAS FS00005COA 00000 VORANO FRR2 580 

11.90 0.000 30.24 75.45 24.49 PSOSONCIA APLOC 0105 APLICOCTON RE 01005 P0010CTOS -2 274 

11.51 0.000 36,51 62.73 16.80 00050CIA SPATE FlOGS APLICSC100 OR FONGOCI005 AFrO 109 

10.23 0.000 06.62 98.18 58.09 08100 70.1 	1 50% 8005010 RELATORS P0005000 8002 650 

10.21 0.000 80.56 25.36 3.22 CAPACHO DO COOS 505rl.orO U70LIZSOO S012 36 

8.57 5.000 23.28 64.55 27.26 DONOR 0 lOCAL 1000 AI.TIIOO ALTO 305 

7.48 0.000 12.00 100,00 76.76 PRRSENC ODSINF HDRR.5 P00010CA DDSINFOSTACOON RERRA800NTA 0002 859 

7,15 0.000 12.54 100.00 78.37 P000000. R000L DROOl PRSCTICS RECOS,00CION DO RES0000S PDT2 877 

6,60 0.000 16.27 75.45 45,SR P5500NC ASSLAR8 PLANT PSACTOCA 005LASIIONTO RD PLGNTAS PST2 510 

6.23 0.000 24.04 40.00 16.35 CARS 12 ROOMS F000005CIA OF. TR_NNSPLANTRO FTT2 183 

6.0R 0.004 17.05 64.55 37.00 ON005 20,1 C 24 TORP000T000 PDOR0000 1083 414 

6.02 0.000 10.75 100.00 83.65 AUSONCIS VARIAD-OTRO P80000000 VA010S C 00006 POTO 936 

5.91 0.000 32.53 24,55 7.42 09 1-1 0800ACION DO 'LASTAS 1-2 83 

5.60 0.000 11.51 100.00 85.43 PRISONS 00010 RESIDO PRACTICA DOS0000010N DO RESIDOOS P002 956 

4.49 0.000 18.54 38.18 20,29 PR050SCIA APL4C RACT SP600A010N OR RACT001CIRAS AIT2 227 

4,29 0.000 22.50 24.55 10,72 CODA 18 0 20 MODES F00000NCIA 00 RR.ONSPLANTRS 0013 120 

4.03 0.000 21.26 24.55 11.30 MAT000 RE 050RO FOPO 00 ECCIPIORIR 0005 027 

3.90 0.000 16.87 38.18 22.25 INOARNADERO CONOI0000 28 0710000 COCO 249 

3.40 0.000 16.05 30.45 21.72 INTRO 20.1 0 22 T50000ATORA P0090000 r0R2 243 

2,91 0.002 00.30 100.00 94.73 P00060CIA 0158.009010 4455530 SAN105RIO C0000DVO MCT2 1060 

2,80 0.002 12,75 50,09 45.58 TR0500 ENTERS 	(0000) 90950000 000110500 SODS 510 

2.09 0.000 12.75 50.03 40,58 0001000 00 0000LRO 0000 50 SUC10008IO 1007 510 

2.73 0,010 11,46 73.64 67.70 PT050CNCI1 ROOF 06900 905520 OASSr5510 P1SVFS005 55052 707 

Tabla 50. Caracteristicas de la clase 2 

CL6005 2 / S 

V.0001 	28000 ---- P000000045005 ---- 	ES000LITES lEON 	00000 

ALA/NOD 1500/CLA GLOBAL 	CARACTODISTI5000 	000 VARIARLO 

8.58 	CLASOO 	2 	/ 	9 1120 96 

23.29 0.400 86,36 98,96 	0.83 	CORRONA010N PARP0AS 	F0RO7LACION DO FORTIL105550 FF05 110 

19.79 0.000 52.17 100.00 	16.44 	COlA 4 0 S 0069 	CR00108015 00050 05000000 FR13 184 

19.79 0.000 52.17 000.00 	16.40 	0000 3, 	4 0 5 OIAS 	0000008000 DO 08000 DEPRODUCTIOS CR03 184 

16.57 0.000 82.43 63.54 	6.61 	MEZCLA C000-0000000 	S0000,STO STOLIZADO 0087 74 

10.07 0.000 47.74 77.08 	13.85 	CADS 0 0 4 DIAl 	F00000NCIS OS FS0TIL110000N VEGETSTIVD FFS2 155 

14.48 0.000 24.30 100.00 	35,30 	P500000 LIMP 0 DOSE 	PRAC0005 11801000 0/0 00500DOSS PLT2 395 

12.44 0.000 18.82 100,00 	40.58 	P060090 AISLARI PLANT PRACTICA 010LSSSICNTO 00 PLAN000 P002 110 

10.89 0.000 16.38 08,96 	50.83 	C 11 1 0 2 1000 	P000008015 50050 0180840 0802 580 

40.60 0.000 24.26 77.08 	27.26 	SNORE DOES 0 1340 	SLTIT3D 0102 305 

10.49 0.000 28.83 56.67 	10.84 	80900 0 I030L AL 70% OSR0050 ROL0010A 00090000 4001 222 

10.12 0.000 27,75 65.62 	20,29 	PR000NCTA EPLIC RACT APLICACION DO RAC0501000AS 0002 227 

9.33 0.000 13.00 100.00 	63,18 	P009ENCTA .1. 1-9080JO 050000000 PREVENTIVE RPT2 707 

8.51 0.000 18.12 78.42 	37.00 	00080 22.1 0 24 	OTRP0R050RA P5080000 0093 404 

730 0.000 21.29 05.21 	22.25 	00000900000 	 005000000 00 COLTIVO COCO 249 
. 

6.91 0.000 11.18 100.00 	76.76 	PR050NC D000NF HERDS POAC1100 DSSINFASTACSON SIERR001T0000 P212 809 

6.61 0.000 10.99 000.00 	78.37 	PR0000C. 	ROCOL 00000 00000000 ROCOL000100 00,00110405 P072 87'2 

5.61 0.000 22.95 43.75 	16.35 	P50000015 055-0005AO 	DR500ICAS 000800 0 0000S 0002 183 

6.52 0.000 28.32 33.33 	10.10 	CADA 3 P 4 4000 	0550005000 F0050L100CION ROP00000EIVA FF02 113 

5.66 0000 10.32 100.00 	83.11 	FRESENCIA SPLDC FOSS APLICACION 00 00000010AS SF12 930 

5,23 0..000 23.R2 30.21 	11.26 	PUDRECIEN SEAS 	014TO8BIE P000508100 0003 126 

5.16 0.000 00.04 100.00 	85.43 	P005ENC EDDIE RES000 PRA0010A DOS15000IOS 50 00000009 P302 956 

4.77 0.000 13.40 65.62 	42.00 	CADS 24 80000 	 F00000NCTA IT TSANSPLANTOS FOIl 470 

4.65 0.000 15.60 42.71 	22.07 	OS RESAS 	 011000100 DO PLASTAS RPLO 247 

4.09 0.000 19.68 31.25 	13.67 	001000 PLASTICS 	0000 SE RECIPIENTE 1006 153 

4.20 0.000 17.49 33.33 	16.35 	0000 02 MOSES 	 FOOCIENCIA DO TRANSPLANTED FTT2 183 

3.81 0.000 11.25 77.08 	58.80 	POE009COS P0050 SOOT P000TICA OS CODAS SAN010RTAS PPT2 658 

3.37 0.000 04.95 33.33 	19.02 	CANASTA METALICA 	TIPS 00 DECIPIONTE TIR3 214 

2.98 0.001 13.27 19.79 	9.83 	)4ARSCEDICE1I 	 0050005000 CATS 110 

2.64 0.004 9.06 100.00 	94.73 	P00508000 805.009070 88500'JO DAN100RIS 00000000 MCT2 1060 

2.52 0.006 25.93 7.29 	2.41 	1ATOL005 00010 	005P005NTE Cool 27 

2.38 0.009 11.59 44.79 	33.15 	CODA 3 0 4 DOSS 	FR0000NCIA 00010 VOSETATOVA FOD3 371 

Esta clase estarIa abarcando condiciones adccuadas de un buen manejo 
fitosanitario, por esto es posible que no aparezca rclacionado algün 
problema de Indolc patologico ni cntomológico, para cualquier 
especie de Carticya estudiada. 

Segunda clase. Esta clase pOSCC 96 individuos corrcspondc al 8,58% 
del total (Tabla 50). Las modalidades variables que la caractcrizan 
representan a: plantas que reciben la aplicación de riego en verano 

Tabla 49.CaracterIsticas de la clasel 



CLASSE 1 	/ 9 

COO/MOD MOD/CLA GLOBAL 0000CTORISTIOUS DES VARIABLES 

9.83 CLADSE 1 	I 	9 1e 	110 

21.93 0.000 63.22 102.00 15.55 CODA 1 0 2 DIGS FRECDR8JCIA 01020 ONV10000 CR02 174 

19.42 0.000 45.45 100.00 21.63 CODA 1 0 2 BIAS 0000000CIA DR 00060 REC00001T000 CR02 242 

19.06 0.000 100.00 62.73 6.17 COMER050L SOL100 FORR050CION .1,CERTOLTEA6TE Cr2 69 

17.81 0.000 71.68 73.64 10.10 CAb 	3 0 4 000S FRSC0R003A 000015300CION RE00000CT105 FF02 113 

15.52 0.000 52.26 73.64 13.85 CODA 3 0 4 BIAS FRECUENCIA SE CEDTIL0200IDF4 VSMETRTIVA FF02 155 

13.71 0.000 120.00 35.45 3.49 CONDINACION 000-102 FORNDI.ACION RE FTRTILI008TR FF13 39 

12.93 0.000 20.45 100.05 48.08 CODA 1 5 2 0005 F000UF,NCIO DIEGO 0000TG0000 CR02 538 

12.20 0.000 08.97 120.00 51,83 CODA 1 0 2 BIAS FR0006CIO 08020 V00000 CR02 583 

11.90 0.000 30.29 75.45 24.49 000SENCIO AP010 0800 OPL1060000 IS OTROS P0000010S O0r2 274 

11.50 0.000 36.51 62.73 10.89 AUSON010 APLIC CONDO OP01000008 SR FU1IGTC000S AFrO 109 

80.23 0.000 16.62 98.18 50.09 INTRO 70.0 0 80% 18 HUMORED RELATIOn CR00020 H RE2 650 

10.21 0.000 00.56 
2'." 

3.22 CAPACRO 58 CR00 00500010 STILI0000 5052 36 

8.57 0.000 23.28 64.05 27.26 MINOR 0 1000L 1000 0=00000 AnTi 305 

7.48 0.000 12.81 100.00 76.76 PRESONC 00000F 61090 P000TOCA 0051NCESrOCIRN R000004UENTR P002 059 

7.15 0.000 12.54 100.00 78.37 000SONC. RECOL 00S05 PRACTICO REC010CC005 DO RESIRDOS CR12 877 

6.60 0.000 16.27 75.45 45.58 CR05000 GISLAO1 PLANT PRACTOCO AISLA88IRNTO DO PLANTAS 0012 510 

6.23 0.000 24.04 42.00 26.35 CODA 12 MOSES CR00005110 00 0004SPLANT0S Cr12 183 

6,08 0.000 17.05 64.55 37,00 RNTR0 22.2024 TEMp000FOD0000M0010 TEM3 404 

6.02 0,000 21.75 100.00 83.65 0050NCIA 000000-0041. CR0010000 000205 U 0181.0 PVTO 936 

5.91 0.000 32.53 24.55 7.42 EN CARGO URICAOIOS DR CL0N902 00=2 03 

5.60 0.000 11.51 100,00 85.43 P0MD000 000TH 085000 PROCTICA 085TR20020N 80 RES1000S 0012 956 

4.49 0.000 18.50 38.18 20.29 P00500000 APLIC ROOT 00=1000100 00 800080101000 0R12 227 

4,29 0.000 22.50 24.55 10.72 CODA 18 0 20 MOSES CRECUERCIA OR TRANSP500TES CrT3 120 

4.03 0.000 21.26 24,55 11.35 8101800 DR 00000 rICO OE 800IP000TO TERN 127 

3.90 0.000 16.87 38.18 22.25 19000000000 CONEOCIOS DO 0321.030 COCO 249 

3.40 0.000 16.25 35.45 21,72 09100 20.1 0 22 TEMP08000RA 000810040 10812 243 

2.91 0,002 10.38 100.00 94.73 P00000020 MAN.SANIDA Dm0070 SONITARIO CDRACIVO 84012 1060 

2.89 0002 12.75 59,09 45,58 '300000 080000 	(0000) SUSTRA0O 372010000 0005 510 

2.89 0,.002 :2,75 59.09 45.50 TRONCOS 08 ARR0002 TIED 00000',IPIENTO TZR7 510 

2.33 2.010 11.06 93.04 67,00 200000006 MANE 05000 800N571 SANI20002230VONRTV T712 727 

Tabla 50. Caracteristicas de la clase 2 

CAROb 	2 / 9 

V.T0ST 	PODIA ---- P00000NC0080 ---- 	MOD010TOD 

COO/MOD ROD/COO GLOBAL 	CARACT0025T10000 	DOS 000108=0 

8.58 	CLASSE 	2 	/ 	9 11218 96 

23.29 0.000 86.36 98.96 	9.83 	C0MDONACIUN PROF100 	000MOLOCION 00 FERTILI0001E PETS 110 

29.79 0.000 52.17 100.00 	16.44 	CODA 4 0 5 2000 	F00000NCIO 02000 000IERNO CR43 184 

19.79 0.000 52.17 100.00 	16,44 	0000 3, 	4 0 5 lION 	COECOEN020 00 02000 000000000000 CR03 184 

16,57 0.000 82.43 63.54 	6.61 	MACCOO 0000-CORT020 	SDSTRATO 0012.10000 SOR7 74 

15.07 0.000 47,74 77.08 	13.85 	CODA 3 0 4 0002 	C00000N010 DO FORTIL100010N 002ETOTOVO 03/02 155 

14.48 0.022 24.30 100.00 	35.30 	P005000 LIMP U D0S0 	PEOCTICA LIRP1000 0/0 0000=0005 1112 395 

12.44 0.000 28.82 100.00 	45.58 	0000000 04210.18 FLOOD P8001100 AIS1.P.MIENTO 00 PLANTOS P002 510 

00.89 0.000 16.38 98.96 	51.83 	CODA 1 0 2 0401 	FR001FNCIO DIEGO V00000 CRV2 580 

10.60 0.000 24.26 77.08 	27.26 	00000 0000 0 2340 	0100100 ALT2 305 

20.49 0.000 28.83 66.67 	19.84 	M0000 0 2000= AL 70% 003/1.000 RELADIVA P00040010 0001 222 

10.02 0.000 27.75 65.62 	20.29 	PRESEN010 OPLIC ROOT ACL000010N DR 000T00100D0S 0002 227 

9.33 0.000 13.58 100.00 	63.18 	0005E0010 MANE 0004T 8108020 005010010 PREVRNT2VO MPT2 70' 

8.51 0.000 18.12 78.12 	37,00 	00180 22.1 0 24 	TEMPRRATDR.0 FROMEDIO 1003 414 

7,30 0.000 21.29 55.21 	22.25 	10100000000 	 00001010N DR CULT000 CRC1 249 

6.91 0,000 01,18 1OD.RR 	76.76 	P005000 DESIRE 00001. PROOTICA D0010FEST0010N HERRONIENTA F012 859 

6.61 0.000 10,95 100.00 	78.37 	POESENC. 	0000= 90220 PRACTICA RE000.ECCIO8I DC 01002000 CR02 877 

6.61 0.000 22.95 43.75 	16.35 	PRESENCIA 000-01000 	CRACSI000 DOBbS 3 OTRAS P012 183 

6.52 0.000 28.32 33.33 	10.10 	CODA 3 D 4 2000 	CR00000010 FARTIL200C200 RSC00000TIVA FF02 113 

5.66 0.000 10.32 100.00 	83.01 	P00509010 02=40 CONG APLICACOON DC C00010IDOS OFT2 930 

5.23 0,000 23.02 30.21 	11.26 	P00010000 0000 	DIST00110 POT0000000 DPA3 026 

5.16 0.000 10.04 100.00 	85.43 	1R05000 DESTR 8.05000 P000TICA 005T0000000 ER 0=000000 PDT2 956 

4.77 0.000 13.40 65.62 	42.00 	CODA 24 MR005 	F0000E0CIO ER TRANSPL0N7ES Cr14 470 

4.62 0.000 16.60 42.71 	22.07 	CR MESAS 	 OBICAC000 DR PLRNTAS 23/Li 247 

4.59 2.000 19.61 31.25 	13,67 	MOlDED PLAST100 	0000 0= RECIPIEDTE T1R6 123 

4.20 0.000 07.49 33.33 	16.35 	0020 12 MOSES 	CR00300000 DO TRA050LAOTES FTT2 183 

3,82 0.000 21.25 77.08 	58.80 	CR0000000 CODAS SOOT R8,00TICA DO COCOS 2051100402 CR02 658 

3.37 0,000 14.95 33,33 	19.12 	CANASTA MECAL100 	TOED DO R001F100TE 1003 214 

2.98 0.001 17.27 19.79 	9.83 	WADSCEIICOII 	 80500D0010 0006 110 

2.64 0.004 9.06 100.00 	94.73 	PRESENCIA MAO.SANITA MANRJD S051T0010 00000200 MCT2 1060 

2.52 0.006 25.93 7.29 	2.40 	0014=000 OR000 	HOSPEDONTO COOl 27 

2.38 0,009 11.59 44.79 	33.15 	CODA 3 0 4 DIGS 	F00000NCOA 00020 0000TATIVO 2053 371 
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Esta clase estarIa abarcando condiciones adecuadas dc un bucn rnanejo 
fitosanitario, por esto es posibic que no aparczca relacionado algün 
problcma de Indole patológico ni entomológico, para cualquier 
especie dc Cattley'aestudiada. 

Segunda clase. Esta clase posee 96 individuos corrcspondc al 8,58% 
del total (Tabla 50). Las modalidades variables que la caracterizan 
rcprescntan a: plantas que rcciben la aplicación de riego en verano 

-1.5 	-1 	• 
7a 	-0.5 

2a 	0.5 	 1 15 

Tabla 49.CaracterIsticas de la ciasel 
Figura 175. 
Gráfica de 
IocalizaciOn 
aproximada de las 
clases en el piano 
reahzado con los 
vaiores de los ejes 
1 y 2. 

Caracterización de las clases. A continuación se prcsentan las 
distintas variables con sus modalidades que caracterizan cada una de 
las 9 clases obtenidas en la partición del "árbol". Para entender un 
poco mejor la importancia de la clase dentro de la población de 
individuos se tienc en cuenta ci valor global expresado como 
porcentaje, el cual representa cuántos individuos del total están 

incluidos dentro dc la clase en estudio. Además, para dcterminar la 
importancia de las modalidades dentro dc la clase se tiene en cuenta la 
relación de la modalidad sobre la clase (MOD/ CLA) expresada como 
porcentajc, y representa cuántos individuos de la clase tiencn la 
respcctiva modalidad. 

Primera clase. Esta clase (Tabla 49) P05CC 110 individuos, cs dccir el 
9,83% del total de individuos del cstudio e incluye modalidades 
importantes que reprcsentan a: plantas que reciben aplicaciones de 
riego cada 1 o 2 dIas en las distintas épocas del año y etapas de 
crecimiento, se fertilizan cada 3 o 4 dIas con formulaciones comcrciales 
sólidas o combinaciones sólidas y iIquidas, reciben un manejo sanitario 
con criterios preventivos y curativos, sc práctica desinfestación de 
herramientas, rccolccción y destrucción de residuos, aiSlamiento de 
plantas y no se realizan prácticas varias u otras no convcncionalcs; 
reciben aplicación de productos bactericidas o de otra Indole en rncnor 
grado y se transplantan cada 12 meSes. Rcpresentan plantas cultivadas 
en condiciones de humcdad relativa entrc 70 y 80%, temperaturaS 
entrc 22 y 24°C., a altitudes menores o iguales a 1.000msnm y 
scmbradas en Sustrato de troncos dc árboles o zocas. Aparecen otras 
modalidades pero no son significativas. Como condición de dUltivo 
asociada aparece en menor nivcl los invernaderos, pero no es 
signiticativo. 

8a 

4a 
-1.5 5a 



Tabla 51. CaracterIsticas de la clase 3. 

CLA 19 0 14 0 CLALUSA 	CflPATO0ISTIQULS 	DES VflR2AAL'S 

37.08 CLASSO 3 9 	 ee3e 416 

26.74 	0.000 11.11 82.45 	34.76CODA 5, 	7 U 8 orEs 	FR00508CIA FORTh 0101108 REPRO UCT VA FF83 38 

26.68 	0.000 98.63 68.99 	26.01 	CODA 5 	7 0005 	FROCUENCIn DO 008TIL100CI N 000010T150 FF03 231 

16.00 	0.000 4 	.43 100. 0 	78.37 	PDOSONC. REV = 80500 PRACT008 R000LECCION OF, RESI540S P8r2 87 

13.85 	0.000 47 	62 96.39 	75.25 	COMBT'4AC C 808C001.ES F0R±TU160ION 00 F08191I,IZANTF FFT4 89/ 

13.82 	0.000 44.73 100.00 	83.11 	PRESENCIA APLIC £0414 APLICACOON 106 FUNSOCI005 0402 93 

12.68 	0.000 43.51 100. 	85.43IRESENC USCR RSIDU 'RACTITh oosrRuccrN 00 80520000 For,. 956 

11.49 	0.000 75.41 33. 	7 	16.35 	PR.OSENCIA VAR 018AS 	000101CAS VARIED U sOAkS Fy22 O9 

11.38 	0.000 63.72 48. 	6 	28.33 	CODA 3 0 4 0200 	FRECOUNCIA 80040 068.080 4853 3 

20.51 	0.000 64.68 41.83 	24.04 	CODA 7 SInS 	 FRECUENCIA 00 RIESC REPR010CTIVA FRR4 26' 

8.50 	0.000 57.81 41. 3 	26.9 	CODA 7 EOnS 	 FROCUENCIA 80010 181911880 0824 30 

7.62 	0.000 63.13 27.16 	16.00 	Sf000 0 HOLECHO 	SUSTR,N10 UTILIZADD S084 

7.27 	0.000 57.61 33.65 	21.72 	OUTDO 20.1 5 22 	TEMPERATURE P008.0000 0082 4 

7.23 	0.000 45.78 73.08 	59.34 	VIVERO 	 CONOICION 00 CULTIVO COC2 664 

7.15 	0.000 39.25 1 0.00 	94. 3 	PR.ESENCIA TP34.DDNITA 804030 SANITARZO 000001VO MCT2 1 	6 

6.85 	0.000 45.44 1.88 	58.80 	P4.SSZNCIA PORES SANT PRACTICA DO 00085 SANITARI8S PPT2 65' 

6.03 	0.000 41.48 88.94 	79.71 	AUSONCIA flOOdS BRETT 11LICA000N OR 880060ICIOAS 0811 852 

5.62 	0.000 48.35 45.91 	35.00 	8000010 'IMP C 0050 	PRAC0100 518.01000 3/0 005008805 P0.02 37 

5.11 	0.000 49.51 36.30 	27 .26 	OUTDO 	1341 S 1600 	AI,rITUD ALT3 3 

3.07 	0.000 50.36 33.17 	21.49 	PRSSENCIA APO,IC 0rRR OPLICDC100 SE OTROS P80000005 fl0r2 2 	1 

5.02 	0.000 38.27 100.00 	97,14 	PRUSENCIA APLIC. 	INS OPLICACI N 00 INS0001CIDAS 0002 108 

4.54 	0.000 41.58 7 	.16 	68.99 	COLCAS305 	 U8ICACI N DO PLANTED sF1.3 7 12 

4.52 	0.000 46.63 41.09 	33.15 	CODA 3 0 4 ShAD 	FRECOZNCIfl 80000 V050TATIVE 0883 -. 

4.43 	0.000 47.87 35.10 	27.26 	80808 0 IGlOO 1000 	flI.TOTUD 0001 3 

3.15 	0.001 47.83 21.11 	16.44 	CODA 3, 	4 0 5 DIES 	FROCUON016 00 81000 ROP000UCTIVA 1883 Od 

3.15 	0.001 47.83 21.15 	16.44 	CODA 4 0 5 EOnS 	000CUONCIA 01000 INVIERNO 4823 194 

2.95 	0.002 66.67 4.33 	2.41 	CATTLESA 00800 	AODP000NTE CArl 

2.95 	0.002 42.82 43.0 	37.35 	ITOSAICOS 0 440001000 	015000810 000000F4IC 0088 / 	4 

2.78 	0.003 47. 	1 17.55 	13.67 	RAT000 PLASTICO 	TIPO DO RECIPIENT' 017, 

2.40 	0.008 39.89 67.79 	63 18 	P0050NCIA 81080 50021 808020 SANIrARI 	.9 959, Vi 

2.39 	0.008 5-3 '.,' 	6.2 	NINGUNO 	 TIRO 	BE RECIPIENT., 107 I 

Como problema patologico relacionado se registra los mosaicos y/o 
moteados, gran parte de ellos causados posiblemente por virus como 
CyMVy ORSV como se cstablcció en csta invcstigación. Vale la pena 
anotar que los mosaicos y/o moteados es la principal sintomatologIa 
observada dentro del reconocimiento, donde cerca del 38% de las 
muestras recolectadas la prcsentaron y ci resultado en las pruebas 
ELISA indican que cerca del 65 aI 70% de las mismas tuvicron una 
alta posibilidad de estar infcctadas con estos virus (5). La presencia de 
podas sanitarias y la ausencia en ci registro de esta ciasc de practica de 
desinfestación de herramientas, puede relacionar ci hecho de que estos 
virus sean diseminados por mcdios mccánicos o por contacto entre 
plantas. 

Esta clase refleja o abarca muchos de los criterios de manejo con los 
cuales son cuitivadas las orquIdeas en Colombia, muchos de ellos 
adecuados mientras que otros no tanto, claro que todo dcpende de la 
calidad con que se realiza cada una de las practicas, siendo todo 
producto del criterio y experiencia de cada cultivador. 

Cuarta clase. Esta cuarta clase (Tabla 52) cuenta con 97 individuos, 
es decir, ci 8,67% del total y cstá caracterizada por modalidades que 
representan plantas que se ricgan cada 3 o 4 dIas en verano y vegetativa 
y cada 7 dIas en invierno y reproductiva, se fertilizan con combinación 
de fertilizantes comerciales cada 14 a 20 dIas en vcgctativa y cada 30 
dIas en reproductiva, se les practica rccolección y dcstrucción de 
residuos, desinfestación de hcrramicntas, hmpiczas y/o desyerbas, 
aislamiento de plantas afectadas y no se efectt'ian podas sanitarias, ni 
prácticas varias, ni transpiantes. En esos cultivos sc realiza la aplicación 

cada 1 o 2 dIas yen invicrno y rcproductiva cada 3 a 5 dIas, se fertilizan 
con combinaciones propias priricipalmente cada 3 o 4 dIas, reciben 
limpiezas y/o dcsycrbas, aislaliliento de plantas afectadas, podas 
sanitarias, desinfestacjón de herramientas, recoiección y destrucción 
de rcsiduos y en menor grado, prácticas varias. Adems, se les efcctüa 
aplicación de fungicidas y en menor nivel de bactericidas con criterios 
preventivos y curativos; son plantas transpiantadas por lo regular cada 
24 meses yen menor grado cada 12 meses. Estas muestras se tomaron 
de plantas sembradas en cultivos ubicados en altitudes entre 1.000 y 
1 .300msnm, con temperaturas promedio entre 22y 24°C y humedades 
relativas menores del 70%. Como caracterIsticas del cultivo, ci sustrato 
relacionado es la mezcla dc capacho de coco más corteza de árbol yen 
menor grado aparecen relacionadas la condición de cuitivo en 
invernadero, ubicación sobre mesas, son sembradas en materos 
plásticos o canastas metáIicas y las especie relacionadas fueron C. 
warscewlcziiy C. aurca. En esta clase aparece representado Cl problema 
patologico denominado pudriciones secas, ci cual es ci tercer problema 
más frecuente dentro del reconocimlento, con ci 11,3% del total de 
muestras, y que puede ser causado diversas causa, inciuyendo hongos 
Como Fusariunisp. y Collctotrichunisp. (1,2,3). 

En términos generales se podrIa decir que esta segunda clase representa 
cultivos con un adecuado manejo sanitario y con prácticas apropiadas 
de dultivo en los mismos, determinando las frecuencias de riego y 
fcrtilización de acuerdo con las condiciones de clima relacionadas y 
con las condiciones de sustrato y recipientes involucrados. Cabe anotar, 
que al igual que la mayoria de los cultivos, aquellos que se manejan 
con las anteriores caracterIsticas no están ajenos a ser afectados por 
enfermedades como las pudriciones secas, en cualquiera de las especies. 

Tercera clase. Para Ia tercera clase (Tabia 51) que posee 416 individuos 
y corresponden al 37,18% del total, Ia más grande de todas, las 
modalidades que la caracterizan representan plantas que reciben riego 
cada 3 o 4 o hasta 7 dIas, se firtilizan cada 5 a 8 dIas con combinaciones 
de fertilizantes comerciales, se practica en ellas recolección y 
destrucción de residuos, podas sanitarias, limpiezas y/o desyerbas y 
otras prácticas varias; se aplican fungicidas c insecticidas yen ocasiones 
otro tipo de productos con un critcrio de manejo curativo yen menor 
nivel preventivo; no reciben aplicaciones de bactericidas. Son plantas 
que se cultivan en vivero gran parte de ellas, colgantes, por ende sin 
recipiente aiguno, aunque también incluye en menor nivel, plantas 
que están sembradas en matcros plásticos con sustrato de sarro o 
helecho. Las condiciones de clima que relaciona en menor grado son 
altitudes menores a 1.000msnm ó entre 1.300 y 1.600msnm y 
temperaturas entre 20 y 22°C. Aparece como especie C aurea, pero 
con un valor mInimo dentro de la clase. 



cada 1 o 2 dIas yen invierno y reproductiva cada 3 a 5 dIas, se fertilizan 
con combinaciones propias principalmente cada 3 o 4 dIas, reciben 
limpiezas y/o dcsycrbas, aisiamiento de plantas afectadas, podas 
sanitarias, desinfestacjón de hcrramientas, rccolccción y destrucción 
de residuos y en menor grado, prácticas varias. Adcrnás, se les efect6a 
aplicación de fungicidas y en menor nivel de bactericidas con criterios 
preventivos y curativos; son plantas transplantadas por lo regular cada 
24 rneses yen menor grado cada 12 meses. Estas muestras se tomaron 
de plantas sembradas en cultivos ubicados en altitudes entre 1.000 y 
I .300msnm, con temperaturas promedio entre 22y 24°C y humedades 
relatjvas menores del 70%. Corno caracterIstjcas del cuitivo, ci sustrato 
rclacionado es la mezcla de capacho de coco más corteza de árboi yen 
menor grado aparecen relacionadas la condición de cuitivo en 
invernadero, ubicación sobrc mesas, son sembradas en materos 
piásticos o canastas metáhcas y las especie relacionadas fueron C 
warsccwicziiy C. aurca. En esta clase aparece representado ci problema 
patologico denominado pudriciones secas, el cual es ci tercer problema 
más frecuente dentro del reconocimiento, con ci 11,3% del total de 
muestras, y que puede ser causado diversas causa, inciuyendo hongos 
como Fusariurn sp. y C'olictotriciiuinsp. (1,2,3). 

En térininos generales se podrIa decir que esta segunda clase representa 
cultivos con un adecuado manejo sanitario y con prácticas apropiadas 
de cuitivo en los mismos, determinando las frecuencias de ricgo y 
fcrtihzación de acuerdo con las condiciones de china relacionadas y 
con las condiciones de sustrato y rccipientes involucrados. Cabe anotar, 
quc al iguai que la mayorIa de los cultivos, aquellos quc se manejan 
con las anteriores caracterIsticas no están ajenos a ser afectados por 
enfcrrnedades como las pudriciones secas, en cualquicra de las especics. 

Tercera clase. Para la tercera clase (Tabla 51) quc posec 416 individuos 
y corresponden al 37,18% del total, la más grande de todas, las 
modalidades que la caracterizan representan plantas quc reciben riego 
cada 3 o 4 o hasta 7 dIas, se fertilizan cada 5 a 8 dIas con combinacioncs 
de fertilizantes comcrcialcs, se practica en clias recoiección y 
dcstrucción de residuos, podas sanitarias, limpiezas y/o desyerbas y 
otras prácticas varias; se aphcan fungicidas e insecticidas yen ocasiones 
otro tipo de productos con un criterio de manejo curativo y en menor 
nivel preventivo; no reciben aplicaciones de bactericidas. Son plantas 
quc se dultivan en vivero gran parte de ellas, colgantes, por ende sin 
recipiente alguno, aunquc también inciuyc en menor nivei, plantas 
que están sembradas en matcros plásticos con sustrato de sarro o 
helecho. Las condiciones de clima que relaciona en rncnor grado son 
altitudes menores a l.000msnm ó entre 1.300 y 1.600msnm y 
tcrnperaturas entre 20 y 22°C. Aparece como cspccie C. aurca, pero 
con un valor mInimo dcntro de Ia clase. 

Tabla 51. CaracterIsticas de la clase 3 

3 	.18 000SSE 	9 	9 € 

26.74 0.000 88.07 82.45 34.76 CflDS 5, 	7 0 8 	DUOS OREC005000 OERTII9ZA 1 N R00003UCTIVO -3 

26.68 0.000 98.63 68.99 26.01 CflDfl 5 0 	DUOS 500CUON IA 00 FERTILIZOCOON 0008TOTIVfl 0053 

16.00 0.000 47.43 100.00 8.37 PaRSON 	- 	RECOI, 	ROSIO 700CTICO DOCOLECCI N 	0SIDUOD 007 

13.85 0.000 47.6 96. 	9 75.25 1- STNDC 	OPIOSCIALES 8050ULflCION SE OF.RTOL0065TF DOrA 	03 

13.82 0.000 44.73 000.00 83.11 P00<681016 APL 	8401 000100CI S 01 	8UNCICILSO.. 0102 

12.64 5.. 07047.01 199.00 65.43 0000ENC 	lOTS DES150 P9ACT CO DESTRUC rON so 0105000S POT? 

11.49 0.000 75.8 33.1 16.35 80005NCIA VAR 07005 000CIICflS VERbS U 	T8.0S PVT2 	U 

11.38 0.000 63.72 48. 	6 28.33 0036 3 	4 DIES CR00019010 DISCO 054080 00V3 

10.51 0.000 64.68 41.83 24.04 CODA 7 RIDS FR0CUEN010 DO DIEGO REDO DUCTIVO 0004 

8.50 0.000 57.81 41.83 26.90 CODA 7 DIES FRECU..N010 SIRS 	IO400EDN 0014 

7.62 0.000 63.13 27.16 16.00 Sf600 0RELE080 SUS RATC UTILIZADO SC04 

7.27 0.000 57.61 33.65 21.72 sNORE 	20.1 0 22 TE8TPEDW0300 P0080010 TEM2 

7.23 0.000 45.78 73.08 59.34 010000 00810011 N DC CDLr100 1002 

7.15 0.000 39.20 blOOD 94.73 800559010 MnN.SONIDA '4014E70 SOSITORIO 018.9000 80<0 

6.85 0.000 45.44 71.88 18.80 800505010 00005 SOOT OSA00100 00 00005 SANITA0IAD 0072 

6.03 0.000 41.48 88.94 79.71 60500Cm 	OOLIC DEC01 621.1400_ON DC AACTERICIOOS 0811 

5.62 0.000 48.35 45.91 35.30 ODESENC 1080 V DOSS P0ACTICA 21801001 0/0 DESSEE80S lOT? 

5.10 0.000 49.51 36.30 27.26 080100 	1341 1 	1600 OLTITO 61.03 

5 07 	0.000 SI.36 33.17 24.49 000510400*01000 0510 000r00010N 70 DIR S PRODECTOS 60r2 

5.02 0.000 38.27 100.00 97.14 040SENCIR *1000. 	IRS APLICV_IDN DO INSECTICIDES 0552 

4.54 0.000 41.58 77.16 68.99 C LOONIES 0000000 N 00 PI_ANTAS 00=3 

4.52 8.000 46.63 41.59 33.15 CO 1 3 0 4 0165 08005PNCIS 01100 VECET*T150 8003 

4.43 0.000 47. 	7 35.10 27.26 80800 0 IGUAL 1000 OLS<0T0 A211 

3.15 0.001 47.83 21.15 16.44 CADA 3, 	1 0 5 0005 CR00 09000 00 80000 REI'O 1400100 0083 
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Coino problema patologico relacionado se registra los mosaicos y/o 
motcados, gran partc de ellos causados posiblcrncntc por virus coino 
CyMVy ORSV como se estableció en esta investigación. Vale la pena 
anotar que los mosaicos y/o motcados es la principal sintomatologIa 
obscrvada dentro del reconocimiento, donde cerca del 38% de las 
muestras recoiectadas la prcsentaron y ci rcsultado en las pruebas 
ELISA indican que cerca del 65 al 70% de las inismas tuvieron una 
alta posibilidad de cstar infectadas con estos virus (5). La prescncia de 
podas sanitarias y Ia ausencia en el registro de esta clase de practica de 
desinfestación de hcrramicntas, puede relacionar ci hecho de que estos 
virus scan diseminados por medios mecánicos o por contacto cntrc 
plantas. 

Esta clase refleja o abarca muchos de los criterios de manejo con los 

0 	
cualcs son cultivadas las orquIdcas en Colombia, muchos de ellos 

0 	 adecuados mientras quc otros no tanto, claro que todo depcndc de la 
calidad con que se realiza cada una de las practicas, siendo todo 
producto del critcrio y experiencia de cada cultivador. 

Cuarta clase. Esta cuarta clase (Tabla 52) cuenta con 97 individuos, 
es decir, el 8,67% del total y está caracterizada por modalidades que 
representan plantas que se riegan cada 3 o4 dIas en verano yvegetativa 
y cada 7 dIas en invierno y reproductiva, se fertilizan con combinación 
de fcrtilizantes comcrcialcs cada 14 a 20 dIas en vcgetativa y cada 30 
dIas en reproductiva, se les practica rccohccción y destrucción de 
residuos, desinfestación dc herramientas, limpiezas y/o desyerbas, 
aislamicnto de plantas afectadas y no se cfcct6an podas sanitarias, ni 
practicas varias, in transplantes. En esos cultivos se realiza la aplicación 
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de fungicidas y cn Un menor nivel de bactericidas con criterios 
prcvcntivos y curativos, no aplicando otro tipo dc productos. Son 
plantas cultivadas cii invcrnadcro, sobrc mcsas, dondc prcdomina el 
matero de harro y en menor nivel, ci rnatcro plSstico con sustrato dc 
mczcla de corteza de Srhol m5s sarro y en menor grado corteza sola. 
Estas plantas se uhican en cultivos a altitudes superiores a los 
I .600msnm, con temperaturas menores o iguales a 20°C y hurnedades 
relativas menores o iguales al 70%. Coirio hospedante o espccic 
relacionada estS C. 111ciidc1ii lo cual es logico ya que su centro de origcn 
en Ia cord illcra oriental dc Colombia, tienc caracterIsticas de clima 
muy similares a las relacionadas por ci sistema en esta clase, por ende 
se adapta y rclacmona apropiadamcnte con los cultivos en estas 
con di cion Cs. 

Los problemas sanitarios relacionados son los no entornoiógicos, es 
decir, patologicos princmpalmcnte, y esto se retleja ai aparecer en la 
clase ci problema de manchas toliares, segundo en importancia en ci 
estudio con una frccuencia del 23% de las muestras, rnam1chas que 
tienen nun'lcrosas causa como los son dcsde el daño mecánico, daño 
por golpe de sol, hasta las causadas por hongos como Fusari'uin sp., 
(olletoti'icliijjn sp., 7i'icliotccmj7i sp., bacterias como Erwin a sp.. virus, 
entre otros ya presentados en este estudio. 

Quinta clase. La qnimita clase posec 59 individuos, o sea ci 	del 
total de irluestras y Sc caracteriza por modalidades que representan 
plantas a las cuales no se les aplica ricgo en época de invierno y en 

labia 53. Caracteristicas de la clase 5. 
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ctapa reproductiva, pero en la época de verano y en la etapa vegetativa 
se lcs aplica cada 1 o2 dIas (Tahia 53). Estas plantas no se fertilizan en 
las etapas del cultivo, no se les aplican fungicidas, ni insecticidas, ni 
bactericidas, ni otros productos. No se nianejami con critcrio curativo 
ni preventivo se les realizan podas sanitarias, se destruyen los residuos 

y se transpiantan cada 24 nieses, 

No se practican limpiezas y/o desyerhas, in recolección de residuos, 
ni dcsinfestación de herrarnicntas, in práctmcas varias u otras. Estas 
plantas corrcsponden en parte a C. J1JCi1dL'I1'i las cuales se scmbraron 
bajo sombrIo de árboles, sin ningilin recipiente o utilizando ci sarro 
como sustrato (posiblernente en piacas). Los cultivos relacionados están 
ubicados en altitudes entre 1.300 y I ,600nisnm. con temperattiras 
menores o iguales a 20°C o en altitudes menores 0 iguales a I .000nisnm 
con temperaturas superiores a 24°C, ambos con humedades relativas 
rnayores del 80°c. Corno problema sanitario se rcgistra como en la 
anterior clase los mosaicos y/o moteados, de los cuales ya se mcncionó 
su aita importancia e influencia en cuanto a las frecucncias registradas 
en ci estudio. Es esta clase un reflcjo de condiciones poco adecuadas 
de cultivo y de la ausencia casi por conipieto de un manejo sanitario 
del mismo. Son plantas que crecen como si cstuvieran en su lugar de 
origcn. 

Posiblernente esta clase está int'lucnciada p01' cultivos conio ci ubicado 
en Los Santos. Santander (muestreo 29), cI cual refine inuchas dc 
estas caracterIsticas y que cuenta en su totabdad con la espccie nativa 
de la zona que es C'attley'a meiiciclii 
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de fungiciclas y en Un nienor nivel de bactcricidas con critcrios 
prcventivos y curativos, 110 aplicando otro tipo de productos. Son 
plantas cultivadas cii invei-nadcro, sobre mesas, donde prcdomina el 
Inatero de barro y en Inenor nivel, ci matero plástico con sustrato de 
mezcla de corteza de irbol iiiás sarro y en menor grado corteza sola. 
Estas plantas se uhicaii cii cultivos a altitudes superiores a los 
1.600rnsnm, con temperaturas menores o iguales a 20°C y hurnedades 
relativas menores 0 iguales al 70%. Como hospedante o especie 
relacionada está C niciic/clij, lo cual cs Iógico ya que su centro de origen 
en la cordilicra oriental de Colombia, tienc caracterIsticas dc clima 
muy similares a las relacionadas por ci sistcrna en esta clase, por elIde 
se adapta y relaciona apropiadamente con los cultivos en estas 
condiciones. 

Los probiemas sanitarios relacionados son los no entomologicos. Cs 

decir, patologicos principahncntc, y esto se refleja al aparccer en la 
clase el problcrna de manchas foiiarcs, segundo en importancia en el 
cstudio con una frccuencia del 23% de las muestras, manchas que 
tienen numerosas causa como los son desde ci daño mecánico, daño 
por golpe de sol, hasta las causadas por hongos como Fusariuyn sp., 

oJJetorrjc/jziyjj sp., 77icliotccjujjj sp.. hacterias cono Erwinia sp., virus, 
entre Otros ya presentados en este cstudio. 

Quinta clase. La quinta clase posec -59 iiidividuos, o sea ci 5.27°0 del 
total de muestras y se caracteriza por inodalidades quc representan 
plantas a las cuaics no sc les aplica riego en época de invierno y en 
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5.39 8.000 6.94 100.00 5.50 00505"IR APLIC 	TRPR APLICACIO'I EE S"ROS PR000LTOS AOTI 84 

5.18 0.000 12.31 54.24 23.24 A106N1IA 0011SF HESS PB.ACTILA OESINFESTACION REORAMI011A P501 26 

4.76 0.000 6.61 100.00 9.70 A'IENCOA APLIC SAd. APLICACION SE RACTERICIDAS ABCS 492 

4.37 0.000 10.49 54.24 27.26 00100 	1341 7 1600 ALISTOD ALC3 3 01  

4.13 0.000 6.30 000.00 83.69 A'SONCIA U000AS- IRA FRACTICAS VARIAS I 018.05 PVTO 93 

4.10 0.000 9.9 54.24 28.60 MObS U 0=001 A 20 TOM0000CURA 000ME010 SEMi 321 

4.01 0.000 .8. 	7 22.03 0.26 NIN5000 T100 70 000IPIENIE Tool 7 

0.8. 0.010 6 	07 100.00 5.43 P0000950 000Th 000170 PRACII'A 005TR00010N DR RESI0500 P012 956 

3.11 0.001 8.13 07.63 37.35 M SAICOS 0 MOTEAEOS DISTSHBI0 PATOSENICO SPAR 45 

3.00 0.001 8.40 45. 6 27.26 MENUS  5 0000= 1 00 ALTI010 ALTO SI 

2. 	4 0. 	03 .0. 	6 0.50 10.L 5060 	.10000 UFlOAT 	DTBL11000 SOA4 

.6 5 54 4 5 	LI 0 	CS 	0_EN.' 	FlU 	EON I. 	'ANITAOIU POEZ NCIV SI 	Cl 412 

etapa reproductiva, pero en la época de vcrano y en la etapa vegetativa 
se les aplica cada 1 02 dIas (Tabla 53). Estas plantas no SC fertilizan en 
las etapas del cultivo, no sc les aplican fungicidas, ni insecticidas, in 
bactcricidas, ni otros productos. No sc manejan con criterlo curativo 
ni preventivo se les realizall podas sanitarias, se destruycn los rcsiduos 

y se transpiantan cada 24 meses. 

No se practican linlpiezas y/o dcsycrbas, in rccolcccion de residuos, 
ni dcsinfestación de hcrramientas, in prácticas varias U otras. Estas 

plantas corrcspondcn en parte a C. incncL'Iii, las cuales sc senlbraron 

bajo sombrIo de árbolcs, sin ningl'in recipiente 0 utilizando ci sarro 
como sustrato (posiblementc en placas). Los cultivos relacionados están 
ubicados en altitudes entre 1.300 y I .600msnm, eon tcmperaturas 
menores o iguales a 20°C o en altitudes mcnorcs o iguales a 1 .000msnm 

con teiriperaturas superiores a 24°C, ambos con huinedades relativas 

mayorcs del 80°c. Como problema sanitario sc registra como en Ia 
anterior clase los mosaicos y/o motcados, de los cualcs ya Sc mencionó 

su alta importancia e influencia cii cuanto a las frccuencias registradas 
en ci cstudio. Es esta clase un reflejo de condiciones poco adecuadas 
de cultivo y de la auscncia casi por completo de un mancjo sanitarlo 
del niismo. Son plantas que crecen coiiio si estuvieran en su lugar de 

origen. 

Posiblemcntc esta clase csti influcnei1ida por cultivos como el uhicado 
en Los Santos. Santander (muestrco 29), ci cual rc'ine nluehas de 
estas caracterIsticas y que cuenta en su totalidad con LI cspecic nativa 
de la zona que es C?ttleya inenc/cli. 



Sexta clase. La sexta clase es Ia más pcqucña de toclas en cuanto al 
niiirncro de individuos con quc cuenta, ya que tienc 41 y corresponde 
a! 3,66% del total (Tabla 54). Las modalidades quc Ia caractcrizan 
representan plantas que se riegan en verano y en la etapa vegetativa 
cada 3 o 4 dIas o hasta cada7 dIas tambián en verano, y en invierno 
cada 14 dIas y en la fase reproductiva no sc riegan. En duanto a las 
fertilizaciones, cstas se cfectiian con cornbinacjoncs corncrcialcs cada 
90 dIas en la etapa vegetativa y no se realizan en la etapa reproductiva. 
Rcspccto a las prácticas de dultivo hay ausencia en la aplicación de 
podas sanitarias, ausencia en limpiezas y/o desyerbas, y ausencia en 
prcticas varias u otras. En cambio, se realizan prácticas de aislalniento 
de plantas, desinfcstacjdn de herramientas, rccolección y destrucción 
de rcsiduos, y transpiantes cada 24 mescs. Estas plantas recibicron la 
apiicación de fungicidas, de bactericidas y de otra Indoic de productos 
con criterios de Inanejo preventivo, principaimente. 

Las condiciones dc cuitivo cstin representadas por cultivos en vivero, 
plantas ubicadas en forma colgante y como sustrato y recipiente, las 
porciones de tronco de árboi o zocas. Son cuitivos localizados en 
altitudes superiores a los 1.600rnsnm, con temperaturas menores o 
iguales a 20°C y hurncdades relativas superiores a! 80%. Muchas de 
estas rnodaiidadcs son caractcrfsticas de Cuitivos como ci muestrco 06 
ubicado en Manizaies (Caldas), ci cual cstá localizado en clima frIo y 
alejado un poco de las condiciones para ci cuitivo de c7tticya. 

Como problema sanitario representado cstán las pudriciones htiImcdas, 
las cuales corresponden al cuarto problcma patologico en importancia 
con ci 4,9% del total de muestras, pudricioncs que pueden ser causadas 
entre otros por bacterias como Erwinia sp. y por hongos como Fusarium 
sp., ya presentados en esta investigación. Estas pudriciones tienen como 

Tabla 54. CaracterIstjcas de la clase 6. 

CLASSE 6 / 

V.ILST PRIMA P000CE4TTAGES MOOAuTE5 
CLA/MOD MOS/CLA GLOBAL CARDCTE4IS1009E5 DES VARIABLES 

IDEA PorEs 

99.99 
99.99 
12.41 
11.83 
10.42 
10.16 
u_OR 
9.99 
8.34 
6.01 
8.30 
8.20 
7.76 
7.24 
7.24 
6.09 
5.76 
5.58 
5.09 
4.35 
4.32
4.16 
3.95 
3.33 
3.29 
2.99 
2.76 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.050 
0.000 
0.000 

0.000 
000 

0. 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000
0.000 
0.011 
0.20: 
0.003 

100.00 
100.00 
23.43 
20.10 
18.06 
16.94 
16.60 
12.77 
11.05 

9.67 
8.89 
8.22 
8.04 
7.84 
7.84 
6.17 
5.80 
5.66 
5.31 
4.47 
4.65 
4.77 
4.64 
4.41 
4.38 
4.29 

12.73 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100_la 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.04 
97.56 
97.56 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
000.00 
100.00 
17.07 

3.66 
3.66 
3.66 

15.64 
18.23 
20.29 
21.63 
22.02 
24.69 
33.OS 
37.49 
41.20
42.00 
45.58 
49.54 
45.58 
58.34 
63.08 
64.70 
68.99 
75.25 
75.51 
76.76 
79.32 
83.11 
93.59 
85.43 
4.92 

CLASSE 	6 / 	9 
CRIB 90 00GB 
CROR 14 OrES 
CADA 7 SIAN 
MOTOR SE 1601 
P005ENCIR APLIC SECT 
NO FERMILIZA 
MA004 SE 80.1% 
MINOR 0 100AL A 20 
CASE 3 0 4 OaRS 
NO RIEGA 
EUSENCIA POlES SANIT 
CEDE 24 MESAS 
PRESENT AISLADI PLANT 
bONdS 00 A RBOLES 
TRONCO ENTERO 	(lOOn) 
VIVERO 

PR000NCIA MINE SANTO 
AbSENTIA LIMP V SF00 
COLGANrES 

O OMBINRC COMERCIALES 
A000NCOA APLIC OTRPR 
PRESENT DESINF HERPA 
PRESENT. R000L 00000 
PROSENCIA APLIC TONG 
ROSENCIA VARIAS-OTRA 
PRESENT DEBrA RESLA7 
P0001CION HOMESE 

FRECUENCIR DR FER1001ZACION VE501ATOVA 
FRECOENCIA DIEGO ONVIERNO 
PROCDENCIA ErROR VERANO 
ALTOTUD 
APLrCRCI0N SE BAC100JCI5RS 
CRECUENOIR FERTILIZACION REPROTOOT100 
SVMEOAS REI.R1000 PVOF.0210 
TEMPERATUEA PROF0010 
FRECOENCOA RIESO VEGETATIVA 
FRECOENCIA OF DIEGO RRPR0000TIVA 
PRACTICE ID EbBS SawrrBRoAs 
FRECOENCIA DO TR.RIISPLANTES 
PRACTICE AISIAMIENFO 00 PLANIAS 
TIPO DR RECIPIENTE 
SOSTRATO OrIIDTAD0 
CONDITION OE COLT090 
MANEJO SANIr0010 PROVSN1100 
TRACTIOn LOMPIEZA C/a S050ER5ES 
ONTCRCION OR PLANTES 
00014OLACJON ID 4ERFILIZANTE 
APLIOR010N ID 00000 PR0000505 
PRATTOCA RESONPESTECION HERRR.MIENTE 
PRACTICE ROCOLECCIOT0 AR RE010000 
EPLICECTON SE FONGICI3AS 
PRACTICES VARIAS 0 018.80 
PRACTICE TEOTSOCCION TO RE521005 
RISTURBIO FETOCEN100 

RAGe 
04G6 

FATS 

ALIT 
PEOn 

fl812 
FF01 
ARES 
rEel 
ERRS 
FART 
PPTI 
FTT4 
PASO 
FIRS 
SOBS 
0002 
MPr2 
PLT1 
OPL3 
FF14 
AOTO 
P012 
PRT2 
6412 
P501 
PDT2 

DPR2 

41 
41 
41 

175 
204 
222 

24
242  

7 
321 
371 
424 
461 
470 
510 
510 
500 
664 
707 
724 
772 
842 
849 
459 
877 
930 
936 
956 
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factores favorables la presencia de heridas, alta humedad sea por riegos 
o ambiental, sustratos orgánicos o materiales que se degraden o 
dcscomponen, plantas dfbiles bajas a temperaturas medias, factores 
que aparecen todos relacionados dentro de esta clase, como se 
mencionó anteriormente. 

S 

Séptima clase. La septima clase cuenta con 151 individuos, lo que 
equivale al 13,49% del total (Tabla 55), y se caracteriza por representar 
en sus modalidades a plantas que se riegan cada 7 dIas en fpoca de 
verano y en la etapa vegetativa y no se riegan en invierno y en fase 
reproductiva, quc se fertilizan cada 30 dIas con combinaciones de 
fertilizantes comerciales. No se realizan limpiezas y/o desyerbas, ni 
aislamiento de plantas afectadas. No sc practica la recolección y 
destrucción de residuos, ni se realizan otras practicas varias, no se 
transplanta 0 Si se hace, éstc se realiza cada 18 o 20 meses, aunque si se 
efecuilan las podas sanitarias. Se aplican fungicidas e insecticidas solo 
con criterio curativo y no sc aplican bactericidas ni otro tipo de 
productos no referenciados. Como condición de cuitivo se registra 
los viveros, con ubicación de plantas en camas de troncos de árboies o 
plantas sembradas en porciones de tronco o zocas o de sarro. Son 
plantas que sc cuitivan en altitudes entre 1.300 y 1.600msnm, en 
temperaturas menores de 20°C o entre 20 y  22°C, con humedades 
relativas mayorcs al 80%. La especie hospedante relacionada indica 

Tabla 55. Caracteristicas de la clase 7. 

V.TEST PROBE ---- POORCFNTASFS RODALITRS - DEC P010S 
TIE/MOD MOD/aLA GLONEL CRRROTERIS0105RS DES VARIABLES 

13.49 CLASSE 	7 / 	9 ee7e 151 

23.59 0.000 62.21 84.74 14.57 ORDA 7 ROAD FR000ENCIR DIEGO SEORTAT4SE FRR4 063 
22.79 0.000 76.S7 68.74 15.64 dADA 7 FIBS FRACSENCIA RODEO VER.SNO P504 175 
14.77 1.000 46.99 71.52 20.73 daDA 30 BIDS FRDCSRNCIA OR FRROILDEECIDN VEGETATIVE FEDS 232 
14.70 0.010 39.67 80.13 23.28 SNORE 1340 4 1600 ELTITOD RI13 395 
13.03 0.000 22.95 100.00 

58
.80 PRESENCIA P0065 BRAT PRA0110A RE PORES SRIOITARIRS OTTO 658 

01.96 0.000 67.47 77.09 7.42 EN CAIEAS URDOE010N DR PLAN2RS UPL2 43 
11.72 1.110 20.86 100.00 64.70 AOSENCTR LIMP 1 SASS PRACTICE LIMPIEZA 0/0 EESTERSES PIT; 724 

01.49 0.000 28.88 60.13 37.44 NO RIREA FRE000NCIR RIRGO ONVIERNO 1811 809 
11.36 0.000 28.94 60.13 37.89 NO RIREA FREOUDNCIR RE DIEGO REPR005CTIVE FEEl 424 
11.02 1.010 35.94 60.26 22.07 MAYOR NT 80.1% ROMEIRD RELATIVE PROME010 ESE3 247 

5.61 0.000 22.00 88.74 54.42 AUSENCIA EISLRI8 PLAN PRACVICA AISLRMIENIO NE PLANTED PATO 619 
9.50 0.000 54.65 31.13 7.69 OADR SI RIBS FRECOENCIA F0011I.DARCION RTPRODECTTVA FF55 86 
9.34 0.000 17.93 200.00 75.25 TOMBINAC COMERCIALES FOR8TOLACION 00 FEREILIZENTE P914 842 
9.26 0.010 26.2: 71.52 36.82 ASSENT MANE SANTE PS MANEJR SANTTA010 PREVONTIVO MIT) 412 
8.44 1.000 37.42 40.40 14.57 ADSDNCIA DDSIR RESLA VRACVICA oEsos000:IN OF RESI0005 P011 063 
4.40 0.000 20.04 46.74 59.34 VIVERO CONDITION SE 001TIVO 1002 664 
8.26 0.000 16.93 100.00 79.71 AbSENTIA RELIC NACTI EPLICATION OE SROTER1010RS ART) 892 
7.40 1.111 16.24 100.00 83.11 PRESENTER RPI.IC FUSS EPLITA010N OR FONGICIDAS AIT2 930 
7.26 0.011 15.03 100.00 83.65 ESSENCIA SERIES-STAN PRACTICRS VARIAS 0 OTRAS 1111 936 
7.21 0.001 21.57 72.95 45_5

8 
TRONCR FNTTRO (IOTA) SSSTRATO O7ILIZESO SONS 510 

7.21 0.000 21.57 72.85 45.58 IRONCOS DR ASSOLES TIPO NT RRCIPIRNTE TIR7 510 

6.54 1.011 35.83 28.46 00.72 CEDE 14 R 21 MENDS TRECOENCIA DE VRANSPLRNTES PETS 120 
6.04 1.010 25.52 44.37 23.42 TESTRNRCTOE SOSPEDANTE OATS 262 
5.54 1.111 29.21 40.40 21.53 ASSENCIA RATIO. REST PRA0010A RAOILECC:CN DR EE510005 PRTO 242 
558 0.000 2521 40.40 20.63 NO FRETILIZA PRETOENCIA FROTILODECION REPR00001IVE FER1 242 
5.35 0.000 24.69 39.74 21.72 ERODE 20.1 0 22 TEMPERATURA PROMEDIO TEl? 243 
4.23 1.111 05.86 88.74 75.51 EUSENCIA AELDO STOPS APLICECION ER OTROS YR0000TOS EOTO 845 
3.69 0.000 22.91 27.15 05.00 SABRE V HDLE000 SOOTRATO OTILIEAEO 1084 179 

3.63 0.000 14.25 100.00 94.73 PRESENTIR MAN.SA11ITA MENEJO SANTTARTO CORATIVO MCT2 1R60 
3.37 1.000 22.76 23.84 04.12 NO PATOLVEITE DISTURRID PE100DN100 OPEl 158 
3.24 1.001 19.00 40.40 24.69 SENOR 5 0104.1. A 20 TEMPDRATORA PROME010 TEMO 321 
2.64 0.114 

27.2' 
9.93 4.92 b0051C10N H0ME0A DIITOESTO PEEOSTNICO ORE? 55 

2.57 lOIS 17.63 40.40 31.92 NO TRANSPIANTA PRDCUNNCIA RE TRANSPIANTES P501 346 

2.37 0.009 13.89 191.01 97.04 RSRSTNCTE RELIC. 	INS EPLICE000N ND INNECTICIDAS AIr2 1087 



Como problema sanitario representado están las pudriciones hiimedas, 
las cuales corresponden al cuarto problema patologico en importancia 
con ci 4,9% del total de muestras, pudriciones que pueden ser causadas 
entre otros por bacterias comoEruiniasp. y por hongos comoFusariwn 
sp., ya presentados en csta investigación. Estas pudriciones tienen corno 

Tabla 54. CaracterIsticas de la clase 6. 

CLASSY S / S 

V.rosr P6080 POORCF.8rRAN1 MODAL1001 
CLA/MOR MOO/CLA GLOBAL 000ACTEROS01006S DES VARIABLES 

IDEN FOODS 

3.66 CLASSR 	6 / 	9 
99.99 0.000 100.00 100.00 3.66 CAIn SI RIBS FRECOENCIR RE FRRTIL1ZA010N VEGETATIVA 

ee6e 41 
99.99 0.000 100.00 100.00 3.66 CAIn 14 SIRS FRECUENCIA DIEGO INV000NO 

FF06 41 
12.41 0.000 23.43 100.00 15.64 CR50 7 BIAS FRECUENCIA BlESS VOl.650 

6615 41 
11.83 0.000 20.10 100.00 18.23 MAYOR OR 1601 OLTITOD 

FRV4 175 
11.42 0.000 18.06 100.00 20.29 FROSENCIR APLIC 80Cr API,ICRCION 00 600T601CIORS 

ALT4 204 
11.16 
11.08 

0.000 
0.000 

16.94 100.00 21.63 NO FRRTILIZA FRECUENCIA 60601LIZACION ROPRO30011VO 
6812 
FF61 

227 

242 
9.99 0.000 

16.60 
12.77 

100.00 22.07 1.0000 06 80.1% 9760080 RELATIVA 60000050 8663 247 
9.34 

100.00 28.69 HONOR S ICOAL A 20 OEMFER.ATOR.A FROMS010 1=61 
8.71 

0.000 11.05 100.00 33.15 CODA 3. 4 DIAS FRECUENCIA DIEGO VRGEIA010A 
321 

8.30 
0.000 
0.000 

9.67 100.00 37.89 NO orEcA FROCOE8CIA 0= DIEGO REF0000CTIVA 
6603 
FF01 

370 

8.20 
8.89 100.00 41.20 AUSENCIA BOORS SANTO PRACTICO OR POSAS SANITARIRS FPVO 

424 

7.76 
0.000 8.72 100.00 42.00 CAIA 24 MOSES FR000E84CIA SE T0060FLANTES F1r4 

461 

7.24 
0.000 8.04 100.00 45.58 PRESRNC AISLA.19 FLANT FEACTICA R2SLA4920NTO 00 6=86109 

470 
0.000 7.84 97.56 45.58 1006009 II ARBOLES TIPO DE ROCIPIENTO 

6612 511 
7.24 0.000 7.84 97.56 45.58 100=00 ONTERI 	(DOOR) S2STR010 001=10000 

1067 510 
6.19 0.000 6.17 100.00 59.34 VIVERO 108640408 26 00=1000 

6085 510 
5.76 0.000 5.80 100.00 63.18 PRESONC0A HONE 50501 MAN0.IO SANITA010 P000001150 

COC2 664 
5.58 
5.09 

0.000 5.66 100.00 64.70 AUSEN010 LIMP 0 VEST PRACTICA LIMP101A 0/0 OESOER8A5 
0612 707 

0.000 5.31 100.00 68.99 CSLGRNTRS 380060008 00 PLANTSS 
61.11 724 

4.35 0.101 4.87 100.00 79.25 COMBSNRC C000RC100ES FOBIIIL0010N OR PIROILIZANTE 
UPL3 772 

4.32 
4.16 

0.000 4.85 100.00 75.51 RUSENCIA APLIC OTRP6 APLICACION DR O700S P60000005 
FF14 842 

3.96 
0.000 
0.000 

4.77 100.00 76.76 P660060 IODINE 00610 610011CR 005INFESOR050N RERRAMIE610 
ROIl 
6202 

845 

3.33 0.000 
4.68 100.00 78.37 6000080 	6000= 60502 F6AC010A RECOLECCION DR RES1100S P612 

859 
877 

3.25 0.001 
9.41 000.00 83.11 100505000 66=00 FUNG 06=1000108 00 F0000115AS AFI2 

2.99 
4.38 100.00 83.60 AO5E8CIA OA6IA5-0TPA F600110RS VARIRS 0 019.AS 

930 
0.001 4.29 100.00 85.43 PO0SSN0 DESTR ROSIlY PR.RCrICR DESIRUCCION 00 R051000S 

P011 
6012 

936 
2.76 0.003 12.73 07.07 4.92 P006101081 HUMEDA DIS008BIR FATSGON100 1162 

996 
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Sexta clase. La sexta clase es la más pequcña de todas en cuanto al 
n6rnero de individuos con que cuenta, ya que tiene 41 y corresponde 
al 3,66% del total (Tabla 54). Las modalidades JUC Ia caracterizan 
represcntan plantas que se riegan en verano y en Ia ctapa vegetativa 
cada 3 o 4 dIas o hasta cada7 dIas también en verano, y en invierno 
cada 14 dIas y en Ia fase reproductiva no se riegan. En duanto a las 
fertilizaciones, estas se efectiian con combinaciones comerciales cada 
90 dIas en Ia etapa vegetativa y no se realizan en Ia etapa reproductiva. 
Respecto a las prácticas de cultivo hay ausencia en Ia aplicación de 
podas sanitarias, ausencia en limpiczas y/o desyerbas, y ausencia en 
prácticas varias u otras. En carnbio, se realizan prácticas de aisiamiento 
de plantas, desinfestación de herramientas, recolección y destrucción 
de residuos, y transpiantes cada 24 meses. Estas plantas recibieron Ia 
aplicación de fungicidas, de hactericidas y de otra Indole de productos 
con criterios de rnanejo preventivo, principaimente. 

Las condiciones de cultivo están representadas por cultivos en vivero, 
plantas ubicadas en forma colgante y como sustrato y recipiente, las 
porciones de tronco de árbol o zocas. Son cultivos localizados en 
altitudes superiores a los 1.600msnm, con temperaturas menores o 
iguales a 20°C y hurnedades relativas superiores al 80%. Muchas de 
estas modalidades son caracterIstjcas de cultivos como ci muestreo 06 
ubicado en Manizales (Caldas), ci cual cstá localizado en chma frIo y 
alejado un poco de las condiciones para el cultivo de C]attleya. 

factores favorabics Ia presencia de heridas, alta humcdad sea por riegos 
o ambicntal, sustratos orgánicos o materiales que se degraden o 
descomponen, plantas déhilcs bajas a temperaturas rnedias, factores 
que aparecen todos relacionados dentro de esta clase, como se 
mencionó antcriormente. 

Séptima clase. La septima clase cuenta con 151 individuos, lo que 
cquivalc al 13,49% del total (Tabla 55), y sc caracteriza por represcntar 
en sus modalidades a plantas que se ricgan cada 7 dIas en época de 
vcrano y en Ia etapa vcgetativa y no se riegan en invierno y en fase 
reproductiva, que se fertilizan cada 30 dIas con combinacioncs de 
fertilizantes comcrciales. No se realizan limpiezas y/o desyerbas, ni 
aislarniento de plantas afectadas. No se practica Ia recolección y 
destrucción de residuos, ni se realizan otras practicas varias, no se 
transplanta 0 51 se hace, éste se reahza cada 18 o 20 mcses, aunque si se 
efectüan las podas sanitarias. Sc aplican fungicidas e insecticidas solo 
con criterio curativo y no se aplican bactericidas ni otro tipo de 
productos no referenciados. Como condición de cultivo se registra 
los vivcros, con ubicación de plantas en camas de troncos de árbolcs o 
plantas sembradas en porciones de tronco o zocas o de sarro. Son 
plantas que se cultivan en altitudes entre 1.300 y 1.600msnrn, en 
temperaturas rncnores de 20°C o entre 20 y 22°C, con humedades 
relativas mayores al 80%. La especie hospedante relacionada indica 

Tabla 55. CaracterIsticas de Ia clase 7. 

OLA/000 805/CLA GLOBAL 	0RRACTERSSI10000 DES VARIABLES 

13.49 C1.ASSR 	7 / 	9 0070 151 

23.59 0.000 82.21 88.74 14.57 CADS 7 BIAS FRECUENCIA DIEGO 000EIOII0R 6164 163 
22.79 0.000 76.57 88.74 15.64 CADA 7 BIAS FRECUENCIA DIEGO 006050 FRV4 175 
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un grado de dcscoiiocimicnto por partc dcl cultivador, ya quc Sc 
relaciona a (atticya spp. (desconocida colombiana). 

1 .300m, con tcinperaturas mayores dc 24°C y huincdades rclativas 
cntrc cI 70 y 80%. 

Como problerna patológico relacionado, Sc registran nucvarncntc las 
pudriciones htimcdas de las cuales ya se incncionaron en Ia anterior 
clasc Ia importancia, sus posibics causas y los factores favorahics. 
Posiblenicntc, partc dc los indivicluos aci rcprcscntados corrcspondan 
a los mucstrcos 22 y 32, quc posccn plantas quc rclacionan muchas dc 
estas caracteristicas. En general, csta clase indica aspcctos inadecuaclos 
de mancjo y algunos iimitantcs en las condicioncs dc cultivo. 

Octava clase. Eu Li octava clasc (labia 5() sc tiencu 102 individuos 
que son ci % 12% dci total dc I. 119 mucstras.y las modalidadcs que la 
caractcrizan rcprcscntan plantas que no Sc ricgan en iuvicrno in en Ia 
etapa rcproductiva, pero lo bacen cada 1 o 2 dIas en verano yen Ia f.sc 
vegetativa. No sc fcrtilizan 0 Si sc hace, sc rcaiiza cada 30 dIas en la 
etapa vcgctativa y cada 14 a 20 dIas en la reproductiva con 
formulaciones dc combinacioncs cornercialcs. En duanto a las prcticas 
de cultivo no se realiza rccolccción ni dcstrucción dc rcsiduos, no se 
desinfcstan las herramicntas, no sc hace traiisplantc ni podas sanitarias, 
no sc aIsian las plantas afectadas ni se hmpian o haccn dcsyerbas, in 
otras prIcticas varias. Dc igual forma, no sc aplican fungicidas, 
bactericidas, ni otros productos, claro quc aparecc relacionado ci 
critcrio dc rnancjo sanitano curativo. Son plantas quc cstán bajo 
sornhrIo de árboles, coigadas, en canastas iiictáhcas y con sustrato dc 
rnczcla dc corteza nis carbon y como espccic prcdlolninantc Oirrlcya 
spp. (dcsconocida coloinbiana). Además sc registran las condicioncs 
de china como altitudes rncuorcs o igualcs a 1 .000m o cntre 1.()()() y 

labia 56. CaracterIsticas de la clase 8 
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No sc registra prohlcrna patologico pero si hace rcfcrencia cn gciicral 
a probicinas dc origcn cntoniologico, sin cspecificar alguuo dc cilos. 
Esto puede indicar que éstas condicioncs pueden favorccer la prcScncia 
dc insectos plagas cn general. 

Las auteriorcs inodalidadcs cngloban caracterIsticas dc cultivos con 
deficiciicias en ci manejo o con prácticas poco apropiadas. Faita adcmás 
conocimiento dc lo que se cstS cuitivando en cuanto a la espccic, ya 
que pueden predorninar los insectos plagas . Esta clasc probahIcmcnte 
estS influenciada por cuitivos coi'no el visitado on ci muestrco 25 cn 
Buga (Valle dcl Cauca), el cual posee muchas de estas caracterIsticas. 

Novena clase. Esta novena v Oltima clasc, poscc 47 individuos. lo 
quc cquivale al 4,20% dci total de 1.119 inuestras (Tabla 57), y tiene 
como inodaiidadcs caractcrIsticas las siguientes: plantas a las cuales 
no sc les aplica riego, se fcrtilizan cada 14, 15 o 20 dIas con 
combinaciones comercialcs dc fertihzantcs. No sc rcaliza recoicccidn 
de residuos aunque aparccc quc si sc dcstruyen los mismos, no se 
aIslan plantas afectadas ni se realizan podas sanitarias, no se limpian 0 

desyerhan, ni sc hacen otras prScticas varias, pero se rcahzan 
transpiantes cada 12 meses. Dc igual forma, no se aplican bactcricidas 
y otros productos, pero sI fungicidas con criterlo curativo. Son plantas 
cuitivadas en vivcro, colgantcs, en porciones de troncos de árhoics o 
zocas, en cnitivos localizados entrc 1.000 y 1 .300rnsnnl, con 
temperaturas entrc 22 y 24°C y hurnedadcs relativas entre ci 70 y  80%. 

No sc registra especie hospedante in algün problema fitosanitario 
relacionado. Estas caractcrIsticas no discrirninan cn especial alguna 

labia 57. CaracterIsticas de la clase 9. 
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un grado de dcsconocirnicnto por parte del cultivaclor, ya que Sc 
relaciona a C'atrlcya Spp. (desconocida colombiana). 

orno problema patológico relacionado, se rcgistran nuevarncnte las 
pudricioiies hiimedas dc las cualcs ya Sc nlencionaron en Ia anterior 
clase la iluportancia, sus posibles causas y los factores favorables. 
Posihlcmente, parte dc los inclividuos acá represcntados correspondan 
a los muestrcos 22 y 32, que posccn plantas quc relacionan inuchas dc 
estas caractcrfsticas. En general, esta clase nidica aspectos inadccuados 
dc manejo y algunos limitantes en las condiciones de cultivo. 

Octava clase. En la octava clase (Tabla 56) se tienen 102 individuos 
el . 12% del total de I. II () muestras, y las niodalidades que la 

caractcrizan representan plantas que no Sc ricgan en ilivierno in en Ia 
ctapa reproductiva, pero lo hacen cada 1 o 2 dIas en vcrano y en Ia fasc 
vegetativa. No se 6rtiIizan o si se hace, Sc realiza cada 30 dIas en Ia 
etapa vegetativa y cada 14 a 20 dIas en la rcproductiva con 
forrnulacioncs de coinbinaciones coinerciales. En cuanto a las prácticas 
dc cultivo no Sc realiza recolección ni destrucción de residuos, no se 
desinfestan las herramientas, no sc hace transplante ni podas sanitarias, 
no se alsian las plantas afectadas ni se limpian o hacen dcsyerbas, in 
otras prScticas varias. Dc igual forma, no se aplican fungiciclas, 
bactericidas, in otros productos, claro que aparece relacionado el 
critcrio dc nianejo sanitario curativo. Son plantas que estSn bajo 
sombrio dc árholes, colgadas, en canastas nictálicas y con sustrato de 
rnezcla de corteza nSs carbon y como especic predlonlinante CJ'ittIcya 
spp. (descoiiocida colombiana). Adcm5s se regiStran las condiciones 
de clinja como altitudes mcnores o iguales a I .000m o entre 1.000 y 

Tabla 56. Caractersticas de la clase 8 
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1 .300in, con tcinperaturas ivayores de 24°C y huinedades relativas 
entre ci 70 y 80%. 

No se registra problcma patologico pero si hace rckrencia en general 
a problemas de origen entornologico, sin especificar alguno de cilos. 
Esto puede indicar que éstas condiciones pueden ftvorccer la prcscncia 
de insectos plagas en general. 

Las anteriores inodalidadcs engloban caractcrIsticas dc cultivos Con 
defIcicncias en ci nlanejo 0 con pr5cticas poco apropiadas. Falta adeinás 
conocimiento dc lo que Sc cstS cultivando en cuanto a la espccic, ya 
que pncdcn predoininar los insectos plagas. Esta clase probabici'nentc 
está influenciada por cultivos coino ci visitado en ci muestreo 25 en 
Buga (Valle del Cauca), el cual posce muchas de cstas caractcrIsticas. 

Novena clase. Esta novena v filtima clase, p05CC 47 individuos, lo 
que equivaie al 4,20% del total de 1.119 muestras (Tabla 57), y tienc 
como modalidades caractcrIsticas las siguientes: plantas a las cuales 
10 Sc ics aplica riego, se fertilizan cada 14, 15 o 20 dIas con 
combinacioucs comcrciaics dc fcrtilizantes. No sc rcaiiza recoiccciOn 
de residuos aunquc aparece que si se destruyen los mismos, no se 
aIslan plantas afectadas ni se realizan podas sanitarias, no se limpian 0 

desyerban, ni sc hacen otras practicas varias, pero se realizan 
transplantes cada 12 meses. Dc igual fornla, no se aphcan bactcricidas 
y otros productos, pero sI fungicid.as  con criterio curativo. Son plantas 
cultivadas en vivero, coigantes, en porciones de troncos de árbolcs 0 

zocas, en cuitivos localizados entre 1.000 y 1 .300rnsnni, con 
temperaturas entre 22 y  24°C  y humedades relativas entrc ci 70 y 80%. 

No se rcgistra cspecie hospedante in algun problema fitosanitario 
relacionado. Estas caractcrIsticas no discriininan en especial alguna 

Tabla 57. Caracteristicas de la clase 9. 

:OLO/MOE T100/CLA 010501 OAOACOE0150000ES 005 VARIABLES 

0.20 CLASSE 	9 / 	9 MI9T 8' 

99,99 0.000 100.00 110.00 4.20 NO BlOCS CR01008/CIA 61000 SE000ET:SA CR60 4' 
99.98 0.000 000.00 101.00 4.00 NO RIECA F00000NCIE 60005 OM6ANO Fool * 
13.20 0.000 25.68 100.00 16.35 CEDE 02 MOSES FROCLENCIA DO r6A'ISVLANTES FT02 
12.03 0.000 19.42 100.00 21.60 AL'SENCIA 6000=. RESI PRACOICA RECOLECCOON 05 R551005S P801 
01.05 0.000 16.26 100,00 25.83 CEDE 04, 	15 5 20 DIR F000UONCIA FRRTIL0ZE0104 0EPOOD00010A FF64 -' 
11,00 0.000 15.41 100.00 27,26 08/IRE 1001 	0 	1040 ALTITCO EIT2 
10.46 0.000 03.78 100,00 30.47 CARE 04,15 0 20 DIES FRSCOSNCIA DO EERT1LIZRCIO8/ 0000TETIVA FF14  

9,54 0.000 11.41 100.00 36.82 EESENC MANE SENOr 00 0605070 SANIBEI810 PR000N0150 6001 '1 
9.52 0.001 11.35 100.00 37.00 08/IRE 22,1 	5 	24 TN8IR0RASOI.E P6580=05 TEM3 41 11 
9.86 0.000 11.22 100.00 37.44 ND 610CA 000008ACIA 808/CO 150100.90 P600 4/5 
9,39 0.010 11.08 100.00 37.89 NO RIECA F00000SC4A 00 61010 R,EP0000CTIVA FRBO 503 
8,55 0.000 10.20 000.00 41.20 ROSS0IE PORES OASIS PRA0OI0A RE CODAS SANITA0IAS OPOO 160 
7 .28 0.000 0.72 100.00 54,42 EMAONCOE ROSARY PLAN PRA1010A AISLAM8IENTO DO 0LAETAS PASO 179 
6,84 0.000 2.23 100.00 58.08 08/TOE '0,1 	0 	808 TIMbER REI.ETIOE 06560210 0602 
6.6 4  0.000 0.18 100.00 59.04 015=80 CR84010108. RE 00=0000 1012  
6.54 0.000 6.49 101.00 64.70 ROSE8/CIR LOMP I BESS PRACTICE IIM610EE 5/0 OES0000AS PEn -1 

5, 12 0.000 6.09 100,05 68.99 C5I,GANOES 1/010ACION DO PLANORS 1PL3 -- 
5,24 0.000 0.65 82,98 45,58 9808/co ENMERO 	(20CR) SIOSORAIO OCILIOAEO SIRS 
5.20 0.100 7.65 82.98 45.58 0008/001 08/ ARROLRS TIPO SO 000101ENCO TOSS 
4.73 0.055 5.56 100.10 05.25 COMBINAC CDMTRCIEVES 0068851E010N SR FERTILIOANTD FFTI / 
4.68 0.005 5 	56 100.00 75,51 AUSONCIA EPLIC O'IRPR APL100CTON DO 01605 P00050505 ASTO 
4,53 0.000 5.47 100.10 76.06 PRASENC 0051NF 6ERRA PRACTICE 565INFESOACION ROERA}81A8/TA P512  
4.13 0,000 5,27 100.05 19.00 EVSR7*110 API.'C RElIC EPI005010N 00 MECVERICI3AS ERTI 
3,65 0,100 5,15 100,00 83.11 P0050N1IA EMAIl TONI EOIIIA0ION DR FONCICI2AS 8912 /71 
3,56 0.300 5.02 100,00 83.65 0050N0IE VAR1EI-OORA 060051005 VARIES 2 DOORS P801 436 
3.28 0.001 4.92 100.00 85,18 PESS060 Cr556 8/00120 PRACTICE RANTRUCCION 05 AESISCOS 0502 956 
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clase de manejo, tiene componentes adecuados y no adecuados y 
componentes comunes en algunos de los cultivos visitados. 

Coh1ó4 6C1ACfA[. 

Como parte de una conclusion y resumen final sobre lo que dan a 
entender estos análisis estadIsticos, se diferencian distintos tipos de 
manejo de los cultivos los cuales están influenciados claramente por 
las condiciones de clima (altitud, temperatura y humedad relativa) y 
por las aplicaciones de riegos y fertilizaciones. La aplicaciOn de éstos, 
depende concretamente de las condiciones de cultivo (por ejemplo 
invernaderos yviveros), de la ubicación de las plantas, de los sustratos 
y de los recipientes utilizados. 

También se notan diferencias en los tipos de manejo de acuerdo con 
el establecimiento de las distintas prácticas de cultivo, ya que en general, 
se efectOan algunas y no se realizan otras, aunque también hay manejos 
donde se utilizan casi todas o casi ninguna. Hay entonces caracterIsticas 
propias de un adecuado manejo de acuerdo con las condiciones del 
cultivo, y caracterIsticas no deseabies para otras condiciones de otros 
cultivos. El hecho de aplicar o no determinadas prácticas 
aparentemente adecuadas, no indica que se estén haciendo de la manera 
apropiada, lo que termina en muchas ocasiones perjudicando a los 
cultivos. 

No se puede apreciar entonces que exista un patrOn 0 Ufl programa 
de manejo integral adecuado de los cultivos de Cattleya spp. en 
Colombia, ya que éste varIa de acuerdo con numerosas condiciones 
propias y ajenas al cultivador como se ha venido mencionando, como 
son las condiciones de clima, con el objetivo del cultivo (comercial o 
aficionado) y con la capacidad económica y técnica del cultivador. 
También varIa segfln el tamaño de los cultivos y con la disponibilidad 
de materiales o recursos en la zona donde está localizado. Es tan diversa 
la realidad del manejo de los cultivos de orquIdeas, que apenas se logrO 
identificar un tipo de manejo caracterIstico que representa un poco 
más del 37% de las plantas muestreadas en 32 cultivos de Colombia, 
como lo destacó la clase 3 antes mencionada, sin serb. 

Se reitera entonces lo mencionado anteriormente en el análisis de 
componentes principales (1, 2), donde se planteO que la presencia de 
los distintos problemas sanitarios (fitopatobogicos y entomologicos), 
no parecen estar relacionadas con condiciones definidas de cultivo o 
por el establecimiento o no de diversas prácticas. Sin embargo, el 
análisis de correspondencias mOltiples presentado anteriormente 
permitió diferenciar que la presencia de los principales problemas 

patologicos (moteados y/o mosaicos, manchas foliares, pudriciones 
secas y pudriciones blandas o hOmedas), está retacionada con 
determinadas modalidades o caracterIsticas definidas de cada uno de 
los cultivos y sus tipos de manejo, factores que favorecen de una U 

otra forma la presencia de los mismos (3, 5). 

En cuanto a las plagas o problemas entomologicos, no se evidenciO 
relación alguna marcada con cualquiera de las caracterIsticas estudiadas, 
salvo una ligera asociaciOn en la cuarta clase donde se descarta la 
relaciOn de las plagas con temperaturas bajas, baja humedad y altitudes 
superiores a los 1.600m, y una leve anotación en la septima clase, sin 
especificar atguno de los problemas especIficamente. 

Esto se diferencia de lo obtenido por Angel y Tsubota (1, 2), donde la 
presencia de problemas entomobogicos tendiO a asociarse ctaramente 
con temperaturas relativamente altas, sin especificar cuáles. Como se 
habIa planteado en esos resultados (1, 2), cuando se efectuO el análisis 
multivariado de componentes principales, y que es reiterado por el de 
correspondencias mOltiples (3, 5), es posible que la forma como se 
obtienen, propagan, intercambian y  comercializan las plantas de 
orquIdeas en Colombia y  concretamente, las seis especies de Cattleya 
de interés para estas investigaciones, propicie la diseminaciOn por parte 
de los mismos cultivadores e intermediarios los distintos problemas 
sanitarios. Esto es factible, ya que para la mayorIa de ebbs son 
desconocidos, más aOn, desconocidos en gran parte para las autoridades 
sanitarias, tanto dentro del pals como en la entrada de material vegetal 
procedente del exterior. Además, para los anábisis efectuados se registra 
la realizaciOn de las distintas practicas recomendadas para el cultivo de 
estas orquldeas por gran parte de los cubtivadores, pero no se tienc un 
control de la cabidad en la ejecuciOn de las mismas y de los resultados 
obtenidos at implementarbas en los cultivos. 

Es en esta parte donde los conocimientos técnicos por parte de los 
cubtivadores, operarios y asistentes técnicos deben reforzarse. 
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clase de manejo, tiene componentes adccuados y 110 adecuados y 
componentes comunes en algunos dc los cultivos visitados. 

Coti&ó 	ete4t. 

Como parte de una conclusiOn y resumen final sobre lo quc dan a 
entender estos análisis estadIsticos, se difercncian distintos tipos de 
manejo de los cultivos los cuales están influenciados clararnente por 
las condiciones dc clima (aititud, temperatura y hurnedad rclativa) y 
por las aplicaciones de riegos y fertilizaciones. La aplicaciOn de éstos, 
depende concretamcnte de las condicioncs de cultivo (por ejemplo 
invernaderos yviveros), do Ia ubicación de las plantas, de los sustratos 
y de los recipientes utilizados. 

Tambjén se notan diferencjas en los tipos do manejo de acuerdo con 
ci cstablecimiento do las distintas prácticas de cultivo, ya que en general, 
se efectOan algunas y no se roalizan otras, aunque también hay manejos 
donde se utilizan casi todas o casi ninguna. Hay ontonccs caractorIsticas 
propias de un adecuado manejo de acuerdo con las condicionos del 
cultivo, y caracterIsticas no deseabios para otras condicionos do otros 
cultivos. El hecho de aplicar o no dotorminadas prácticas 
aparentemente adecuadas, no indica que se ostfn haciendo de la mancra 
apropiada, lo que termina en muchas ocasiones perjudicando a los 
cultivos. 

No se puedo apreciar entonces que exista un patron o Un programa 
de manejo integral adecuado de los cultivos de Cattleya spp. en 
Colombia, ya que fstc varIa de acuerdo con numorosas condicionos 
propias y ajenas al cultivador como se ha vonido mencionando, como 
son las condiciones do clima, con el objetivo del cultivo (comercial o 
aficionado) y con la capacidad econOmica y técnica del cultivador. 
También varIa segOn el tamaño de los cultivos y con la disponibilidad 
do materiales o recursos en la zona donde está localizado. Es tan diversa 
la realidad del manejo de los cultivos de orquIdeas, que apenas se logro 
identificar un tipo de manejo caracterIstico que represonta un poco 
más del 37% de las plantas muestreadas en 32 cultivos de Colombia, 
como lo destacó la clase 3 ames mencionada, sin serb. 

Se reitera ontonces lo mencionado anteriormente en el análisis de 
componentes principales (1, 2), donde se planteó que la presencia de 
los distintos problemas sanitarios (fitopatologicos y entomologicos), 
no parecen estar relacionadas con condiciones definidas do cultivo o 
por ci establecimionto o no de diversas prácticas. Sin embargo, ci 
anáhsis de correspondencias mOltiples presentado anteriormente 
permitiO diferenciar que la presencia de los principales problemas 

patolOgicos (motoados y/o mosaicos, manchas foliares, pudriciones 
secas y pudriciones hlandas 0 hOmedas), está relacionada con 
determinadas modalidades o caractorIsticas definidas do cada uno de 
los cultivos y sus tipos dc manojo, factores quo favorecon de una u 
otra forma Ia presencia de los miSmOs (3, 5). 

En cuanto a las plagas o probleinas entomolOgicos, no se evidcnciO 
rclaciOn alguna marcada con cualquiora do las caractorIsticas estudiadas, 
salvo una ligora asociación en Ia cuarta clase donde se dcscarta la 
relaciOn do las plagas con temperaturas bajas, baja humedad y altitudes 
superioros a los 1 .600ni, y una love anotación en la séptima clase, sin 
cspccifIcar alguno do los problemas ospecIficamcnte. 

Esto se diferencia do lo obtenido por Angel y Tsuhota (1, 2), donde Ia 
presencia de problemas entomoiOgicos teudiO a asociarso claramento 
con tomperaturas relativamente altas, sin cspccificar cuábes. Como se 
habIa planteado en esos resultados (1, 2), cuando se efectuO el anSlisis 
multivariado do componentes principales, y que os reiterado por el de 
corrospondoncias mflltiples (3, 5), es posible que la forma como se 
obtienon, propagan, intercambian y cornercializan las plantas do 
orquídeas en Colombia y concretarnento, las seis ospecios do Cattleya 
do intorés para estas invostigaciorlos, propicie la diseminación por parte 
do los mismos cultivadores o intormediarios los distintos problemas 
sanitarlos. Esto os factible, ya que para la mayoria do ebbs son 
dosconocidos, más aOn, dosconocidos en gran parte para las autoridados 
sanitarias, tanto dentro del pals como en la entrada de material vegotal 
procodonte del exterior. Adernás, para los anSlisis ofectuados se rogistra 
la realizaciOn do las distintas practicas recomendadas para ci cultivo de 
estas orquIdeas por gran parte do los cultivadoros, pero no se tiene un 
control do la calidad en la ojecución de las mismas y do los resultados 
obtonidos al implementarlas on los cultivos. 

Es en osta parte dondo los conocimientos tfcnicos por parte de los 
cultivadores, oporarios y  asistontos técnicos dohen reforzarse. 
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