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RESUMEN 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar el efecto de la cámara térmica en el 

desarrollo vegetativo de cormos de plátano “barraganete” (Musa AAB). El Carmen, 

Manabí, Ecuador. Se realizó un experimento mensurativo u observacional, se estableció 

como factor de causalidad la cámara térmica y el medio exterior y se midieron como 

variables el tiempo de brotación, número y altura del brote y el número de hojas de cormos 

de plátano barraganete. La emergencia de los primeros brotes se produjo en la segunda 

semana de la siembra de los cormos en la cámara térmica y en el ambiente externo y se 

alcanzó un 95,0 % y 55,0 % de brotación en la semana cinco (35 días), respectivamente. El 

efecto de la multiplicación sobre el desarrollo foliar se manifestó en un promedio de 4,62 

hojas por plantas y de 9,65 brotes por cormo en la cámara térmica en la semana 12 (84 

días) y de 3,62 hojas y 8,46 brotes en el ambiente exterior. Las plantas en la semana 12 

tenían una altura media de 35,84 cm en la cámara y de 25,50 cm en el exterior, en su 

mayoría presentaban un desarrollo adecuado para ser separadas y adaptadas a condiciones 

de campo. 

Palabras claves: plátano barraganete, cámara térmica, brotación, número de brotes, 

número de hojas 
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ABSTRACT 

 

The objective of this work was to evaluate the effect of the thermal chamber on the 

vegetative development of plantain corms "barraganete" (Musa AAB). El Carmen, Manabí, 

Ecuador. A measurable or observational experiment was carried out, the thermal camera 

and the external environment were established as causality factors, and the sprouting time, 

number and height of the sprout and the number of leaves of barraganete plantain corms 

were measured as variables. The emergence of the first shoots occurred in the second week 

after planting the corms in the thermal chamber and in the external environment, reaching 

95.0% and 55.0% of sprouting in week five (35 days), respectively. The effect of 

multiplication on leaf development was manifested in an average of 4.62 leaves per plant 

and 9.65 shoots per corm in the thermal camera at week 12 (84 days) and 3.62 leaves and 

8, 46 outbreaks in the outdoor environment. The plants at week 12 had an average height 

of 35.84 cm in the chamber and 25.50 cm outside, most of them presented an adequate 

development to be separated and adapted to field conditions. 

Keywords: barraganete plantain, thermal camera, sprouting, number of sprouts, number of 

leaves 
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INTRODUCCIÓN. 

Los plátanos y bananos han incrementado su importancia hasta el punto de que han sido 

declarado de seguridad alimentaria. Su aporte a la economía de muchos países es 

indudable y su consumo cada vez es mayor (Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura [FAO], 2017). En Ecuador, para el caso del plátano se 

cosecha un área de 135.813 ha y los rendimientos reportados alcanzan la cifra de 55.182 

hg ha-1 (FAO, 2019). El cantón El Carmen de Manabí es el principal exponente 

productivo con el 80,0 % (Álvarez, 2012). 

Como las áreas de producción se amplían y se renuevan, las familias asociadas a estos 

cultivos según Staver y Lescot (2015) emplean entre 20 y 30 billones de cormos y otros 

tipos de propágulos para mantener sus plantaciones. Normalmente los productores 

toman hijos de las plantaciones ya establecidas y los emplean para fomentar nuevas 

plantaciones; esto al final trae consigo la disminución del vigor de las plantas y la 

presencia de plagas y enfermedades que son trasmitidas directamente por el material de 

siembra (Ngo-Samnick, 2011). 

Los métodos tradicionales de propagación en plátano tienen muy bajo nivel de 

multiplicación, pues siempre la madre predomina por dominancia sobre las yemas 

laterales (Singh et al., 2011). Muchas veces el material de propagación no posee la 

calidad requerida, ni está disponible en la cuantía que se necesita ni en el momento. Los 

hijos y cormos son los de más generalización en su uso, pero no son tenidos en cuenta 

parámetros de calidad en su selección (Cedeño, 2015). 

Staver y Lescot (2015) sugieren que: “Se debe tomar el material de siembra únicamente 

de plantas que tienen un comportamiento superior al promedio, en rasgos importantes 

tales como el número y tamaño de los dedos, estatura de la planta, intervalo de retoño 

entre la cosecha del racimo de la planta madre y la cosecha del racimo de los cormos de 

retoño”. Los productores no tienen a su alcance muchas veces, técnicas de alta 

productividad y bajos costos. Una de las formas de producir material de calidad son las 

cámaras térmicas. 

Las cámaras térmicas se presentan como alternativa de propagación, a partir de hijos o 

cormos seleccionados de plantas sanas y de producción por encima de la media del resto 
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de plantas. Estos propágulos pasan por una fase de limpieza y desinfección, se detiene el 

crecimiento apical y en la cámara se acelera la brotación (Cedeño et al., 2016). 

 Para crear este ambiente propicio para la brotación y desarrollo de las nuevas plantas, 

las cámaras son construidas y cubiertas con plástico, que hacen que se mantenga 

elevadas temperaturas en su interior (Ardiles et al., 2015). Estos niveles de temperatura 

actúan como controladores de plagas y enfermedades que pudieran portar los materiales 

empleados en la propagación (Dozemeku et al., 2014). 

Una vez que las nuevas plántulas alcanzan un óptimo desarrollo son separadas y pasan a 

una fase de viveros en bolsas (Álvarez et al., 2013). Esta tecnología adaptada a las 

condiciones de El Carmen brinda una nueva alternativa de macropropagación a los 

productores de plátano.  

Problema científico: 

¿Cuál es el efecto de cámara térmica en el desarrollo vegetativo de cormos de plátano 

“barraganete” (Musa AAB) en El Carmen, Manabí, Ecuador? 

Objetivo general: 

Evaluar el efecto de la cámara térmica en el desarrollo vegetativo de cormos de plátano 

“barraganete” (Musa AAB). El Carmen, Manabí, Ecuador. 

Objetivos específicos: 

 Determinar el efecto de la cámara térmica en la brotación de cormos de plátano 

“barraganete”. 

 Determinar el efecto de la cámara térmica en el desarrollo foliar de plantas 

emergidas de cormos de plátano “barraganete”. 

 Establecer la altura de la planta en cormos de plátano “barraganete” en 

condiciones de cámara térmica. 

Hipótesis:  

Ha: El desarrollo vegetativo de cormos de plátano “barraganete” (Musa AAB) en cámara 

térmica es diferente al desarrollo vegetativo en las condiciones de campo en El Carmen, 

Manabí, Ecuador.  
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Ho: El desarrollo vegetativo de cormos de plátano “barraganete” (Musa AAB) en cámara 

térmica es igual al desarrollo vegetativo en las condiciones de campo en El Carmen, 

Manabí, Ecuador.  

Variables categóricas: 

 Cámara térmica 

 Ambiente externo 

Variables evaluadas: 

 Brotación 

 Altura del brote 

 Número de brotes 

 Número de hojas 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS. 

Métodos Teóricos: 

El histórico-lógico: Permitió fundamentar teóricamente la respuesta vegetativa de 

cormos de plátano a las condiciones de cámara térmica y ambiente externo. 

El analítico-sintético: Propició el análisis de las ideas generadas en la investigación y de 

la constatación de la realidad, así como la síntesis de los elementos que resultaron de 

relevantes para arribar a conclusiones sobre el efecto de la cámara térmica en el 

desarrollo vegetativo de cormos de plátano “barraganete”. 

Métodos Empíricos: 

El experimento: Se realizó un experimento mensurativo u observacional, ya que no se 

manipulan variables si no que se evalúa el efecto de la cámara térmica en el desarrollo 

vegetativo de cormos de plátano barraganete, comparado con el desarrollo en ambiente 

externo. 

Del nivel estadístico-matemático: 

Con los datos obtenidos se realizaron cálculos porcentuales y de media en las diferentes 

variables observadas. 



16 

 

 

1 CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO. 

1.1 El cultivo del plátano 

1.1.1 Taxonomía 

La primera clasificación fue como Musa paradisiaca (Linnaeus, 1753), la especie tipo 

del género Musa. Muchos investigadores reconocen la complejidad de su taxonomía. 

Este género incluye gran cantidad de híbridos, de diversa composición genética (García, 

2017).  

El plátano pertenece:  

Reino: Plantae,  

División: Magnoliophyta,  

Clase: Liliopsida,  

Orden: Zingiberales,  

Familia: Musaceae,  

Género: Musa. 

1.1.2 Generalidades 

El plátano y el banano son frutos que tienen su origen en el sureste asiático, se ha 

considerado, además, el norte de la India, Burma, Camboya y el sur de China Sur, así 

como las Islas mayores de Sumatra, Java, Borneo, las Filipinas y Taiwán (Vargas et al., 

2011). 

El plátano ha sido catalogado cono una planta herbácea que posee un tallo verdadero 

conocido como cormo y un falso tallo que se conforma de las vainas de las hojas. Las 

hojas son largas y oblongas. Es clasificada también como una hierba estolonífera 

perenne (Castellón y Pineda, 2015). Sus flores están dispuestas en forma de 

inflorescencia la cual puede ser péndula, semipéndula o erecta, sus brácteas son 

deciduas de superficie lisa o surcada, imbricada en la bellota (Belalcázar, 1991). El fruto 

es un racimo conformado por manos, que pueden tener en tres y 20 niveles. 

“El plátano se cultiva en todas las regiones tropicales y es de suma importancia para las 

economías de muchos países, contribuyendo a la seguridad alimentaria de millones de 
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personas en gran parte del mundo” (Espinosa, 2011). Vázquez et al. (2005) señalan que 

“…las condiciones climáticas adecuadas para el cultivo se ubican entre una latitud de 

30° norte y 30° sur del Ecuador, pero los óptimos se dan de 0° a 15°.” Las temperaturas 

para un mejor desarrollo de esta planta pueden estar entre 22 y 35 0C y hasta una altura 

de 800 metros sobre el nivel del mar (Lardizabal, 2007) 

1.2 Formas de propagación 

1.2.1 Hijos y cormos 

La forma tradicional de multiplicar el plátano es mediante el uso de hijos y cormos. Los 

hijos crecen a partir de la brotación de las yemas laterales que presentan la planta 

madre. Cuando están alcanzan el desarrollo deseado son separados de la planta 

mediante el empleo de diferentes técnicas (Staver y Lescot, 2015). 

La selección de los hijos debe ser rigurosa para poder lograr una uniformidad adecuada 

en la nueva plantación, los tipos pueden clasificarse en pequeños o grandes. En caso de 

ser grande pues puede ser seleccionados los hijos espada, los de agua no son 

recomendados poseen poco reservar y no desarrollan vigorosamente (Galán et al., 2018) 

En el caso de los colmos la selección debe ser como el mismo rigor de los hijos, 

evitando su empleo cuando proviene de plantas enfermos o portadora de plagas 

insectiles. De esta manera se evita el traslado de estos agentes a la nueva plantación. en 

caso de que se decida hacer un vivero con los colmos esto no deben sobrepasar los 300 

gramos, al igual que en los hijos la uniformidad al momento de la selección es 

imprescindible (Lardizabal, 2007). 

1.2.2 Viveros 

Existen diversas formas de producir material para la siembra en el cultivo del plátano; 

puede ser por micro o macro-propagación, pero siempre se debe priorizar la selección 

de plantas. Estas pueden ser multiplicadas en el propio campo o en sistemas de viveros 

(Opata, 2020). En los viveros se pueden desarrollar plantas a partir de microcormos, de 

vitroplantas o de plantas provenientes de cámara térmica. “Las plantas son trasplantadas 

a bolsas más grandes llenadas con sustrato limpio y colocadas en un vivero de 

adaptación. Poco a poco, se adaptan a la mayor iluminación solar y a la menor humedad 

propias de las condiciones de un campo abierto” (Staver y Lescot, 2015). 
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Galán et al. (2018) “Una de ellas es el establecimiento de una zona de vivero destinada 

a la producción del máximo número de hijos posible por unidad de área. Una segunda 

posibilidad consiste en permitir en una plantación comercial la producción de un 

número extra de hijos para su posterior separación cuando se requieran para realizar la 

plantación y una tercera vía es la obtención de hijos y trozos de rizoma de una 

plantación que vaya a eliminarse.” 

El surgimiento del método PIF fue una excelente oportunidad para mejorar la 

disponibilidad de semillas de plátano, aunque la calidad no está totalmente garantizada. 

Dividir el colmo en partes y ponerlos a crecer en un vivero es un buen método de 

propagación de semillas, que permite ponerlas a disposición de productores (Ewané y 

Boudjeko, 2020).  

1.2.3 Micropropagación 

El cultivo in vitro es la técnica que se utiliza para producir plantas dentro de un 

recipiente de vidrio en un ambiente artificial. En esta técnica se logran dos aspectos 

esenciales uno es la ausencia de contaminantes y el otro el control de todos los 

elementos que inciden sobre el crecimiento de la planta. Cómo se puede producir las 

condiciones óptimas para el desarrollo de las plantas esto ha permitido que se puedan 

transformar y logra características deseadas incluso hasta el nivel molecular. La 

micropropagación es el método más utilizado del cultivo in vitro, en este a partir de una 

pequeña porción de una planta se puede tener muchas plantas idénticas y uniformes. la 

parte de la planta más utilizada son las yemas vegetativas (Castillo, 2005). 

La micropropagación in vitro que es una metodología que permite contar con un gran 

número de plantas en un pequeño periodo de tiempo y a la vez obtener plantas sanas de 

elevada calidad. El proceso se inicia con la selección de las plantas madre, el material 

que se va a utilizar en la micropropagación es desinfestados cuidadosamente, por lo 

general con cloro y antibióticos. Posteriormente se procede a establecer, multiplicar, 

enraizar y aclimatar las nuevas plantas (Alves, 2012). 

Existen dos grandes grupos cuando de material para plantación plátano se refiere, está el 

tradicional que comúnmente son hijos y cormos y el segundo es el que proviene de los 

cultivos in vitro. La semilla tradicional se sugiere para plantaciones pequeñas mientras 

que las provenientes de la micropropagación son una necesidad para plantaciones 

extensas sobre todo en aquellas dedicadas a la exportación (Galán et al., 2018).  
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En el caso del cultivo del plátano se han desarrollado diferentes métodos días para su 

multiplicación por micropropagación. una de las etapas de este proceso es la 

aclimatación de las plantas, con el objetivo de que las plantas sobrevivan y de esta 

manera tener la mayor cantidad listas para el trasplante (Cuéllar, 2012). 

Los plátanos fueron una de las primeras plantas de cultivo que se han domesticado. 

Originalmente se adaptaron de los trópicos húmedos a amplias condiciones climáticas 

subtropicales. Son los cultivos alimentarios más importantes, pero han sido poco 

estudiados. Se conoce que los plátanos son ricos en potasio, estimulan el sistema 

inmunológico y regulan la digestión. Además, son ricos en ciertos minerales y 

vitaminas A, C y B6. Los plátanos se consumen de diversas formas y los métodos de 

consumo han evolucionado y han sido perfeccionados por los seres humanos a lo largo 

del tiempo. (Dzomeku, 2020). 

Una práctica que ha avanzado considerablemente en la multiplicación de las musáceas 

es la embriogénesis somática, en la cual se utiliza variadas vías, todo depende de la 

parte de la planta que se tome para la micropropagación. Aguilar et al. (2008) aseguran 

que la producción a partir de las flores tanto masculinas como femeninas ha tenido un 

gran éxito en la germinación de los embriones. En esta técnica según Lassois et al. 

(2013) se necesita el control ambiental. Sin embargo, como los bananos y plátanos 

pueden cultivarse en una gama relativamente amplia de condiciones ambientales, no es 

absolutamente necesario un control completo. Una unidad de aire acondicionado es 

adecuada para controlar la temperatura. 

La producción de plantas in vitro definitivamente es una alternativa ventajosa debido a 

la gran cantidad de plantas que se pueden producir en un corto tiempo, con 

características uniformes y con la garantía de que está libre de enfermedades y plagas. 

aunque este método se limitado su empleo con los altos costos que implica la 

producción de las plantas (Mugo et al., 2013). 

La técnica de cultivo de tejidos puede producir grandes cantidades de materiales de 

plantación sanos y uniformes libres de enfermedades en poco tiempo. La técnica 

también requiere poco espacio. Sin embargo, esto no es accesible para los agricultores, 

ya que requiere instalaciones de laboratorio sofisticadas (Dzomeku, 2020). 
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“La micropropagación o propagación clonal es una de las aplicaciones más 

generalizadas del cultivo in vitro, el cual se realiza a través de la micropropagación de 

un fragmento de una planta madre llamado explante. Con este procedimiento se obtiene 

una descendencia uniforme, es decir, plantas genéticamente idénticas, a las cuales se les 

denominada clones” (Quintanilla, 2015). Esta autora concluye que en la 

micropropagación del plátano curare enano no es adecuado el uso de flores masculinas 

inmaduras como material para la multiplicación. 

1.2.4 Cámara térmica 

Cuando de salud de las plantas se trata, es necesario tener en cuenta que el material de 

siembra debe cumplir con altos niveles sanitarios estándares. El estado sanitario de las 

plantas sometidas a la propagación vegetativa es vital, lo cual se logra con la correcta 

selección de la planta madre (Panattoni et al., 2013). Este objetivo se puede lograr 

dentro de una cámara térmica, dónde la temperatura y humedad en su interior garantiza 

que no se desarrolle patógenos y aumentan de manera significativa la tasa de 

crecimiento (Dzomeku et al., 2014). 

La cámara térmica es un método de multiplicación masiva de semilla de plátano, que 

tiene como objetivo garantizar la producción de plantas sanas. En las cámaras se sitúan 

cormos y yemas inducidas, los que son sometidos a termoterapia (50 a 70 ºC), con una 

humedad relativa que oscila entre el 30 y el 100% y un fotoperiodo 24 horas. Además, 

se mantiene un riego programado en el cual se le aplican los nutrientes necesarios 

(Álvarez et al., 2013). 

Rodríguez et al. (2013) asegura que las cámaras térmicas son una solución para la 

limpieza del material de siembra en plátano. La temperatura dentro de la cámara puede 

elevarse hasta los 70º C.  

Por su parte Gómez y Rengifo (2017) recomiendan que la cámara térmica debe 

instalarse en lugares con poco viento, pero a la vez que no exista sombra. Esta situación 

puede provocar variaciones en la temperatura interna de la cámara, lo cual trae consigo 

un incremento de los costos con mayor gasto de energía. Pero si es necesario mantener 

un control de la temperatura pues a partir de los 20 días se pueden presentar quemaduras 

en las hojas. también es recomendable contar con una fuente hídrica para el riego. 

Santiesteban (2012), enfatiza en que la cámara se encuentra cerca de una fuente de 
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abasto de agua, que no existan animales que puedan dañar la cubierta y que no esté a la 

sombra. 

Para Cedeño et al. (2020) el control de la temperatura es esencial ya que se reduce el 

tiempo de brotación y aumenta la producción de plántulas. Limachi (2014), si la 

temperatura rebasa los 65º C, es recomendable abrir las puertas, para que se produzca 

una mejor ventilación y no se pierdan así los hijos. 

Limachi (2014), la cámara térmica es un lugar en el cual se produce plantas de plátano a 

partir de los extraídos de la planta madre, por cada hijo se puede producir hasta 30 

nuevas plantas, libres de plagas. Esta técnica está más cerca de los productores qué otras 

más sofisticados, al igual se obtiene material para la siembra sano y a bajo costo.  

Álvarez et al. (2013) sugieren el uso de cormos de hasta 2 kg, los cuales deben ser 

tomados de plantas élites, se desinfecta y luego pasan a la cámara. Es importante señalar 

que las temperaturas altas disminuyen el tiempo de votación de las yemas acortándolo a 

18 días. Bajo estas condiciones se produce semillas con un tamaño y peso con muy 

buena uniformidad. 

La disminución en el tiempo de brotación y el incremento de la producción de plantas 

tanto por cormos, como por unidad de superficie dentro de la cámara puede estar dado 

por el efecto de la cubierta plástica, la cual eleva la temperatura (Cedeño et al., 2020). 

Cedeño et al.  (2016) aseguran que horas de radiación intensa sobrepasa los 60°C. Taiz 

et al. (2014) considera q este fenómeno tiene lugar por el incremento de la tasa 

respiratoria de las plantas.  

 

2 CAPÍTULO II. MATERIALES Y MÉTODOS.  

2.1 Localización del Experimento 

La investigación se realizó en la finca, la industria, ubicada en la parroquia San Jacinto 

del Búa, de la provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, en un período de 15 días, con 

latitud -0,133612 y longitud -79,411606. 
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2.2 Características Agrometeorológicas 

Tabla 1. Características climáticas, de la zona El Carmen. 

Variable Características 

Altitud: 260 msnm 

Temperatura: 24,1 °C. 

Precipitación: 2770,6 mm. 

Humedad Relativa: 80 - 86 %. 

Topografía: Ligeramente irregular. 

Clasificación Bioclimática: Bosque trópico húmedo. 

Heliofanía: 753,2 h/l/a. 

 (INAMHI, 2017) 

 

2.3 Unidad Experimental. 

La unidad experimental estará conformada por cada uno de los 40 cormos en la cámara 

térmica y 40 en condiciones de campo.  

 

2.4 Diseño experimental 

Se realizó un experimento mensurativo u observacional, en el cual no se manipulan 

variables. Se establece como factor de causalidad la cámara térmica y el ambiente 

externo y se miden como variable el desarrollo vegetativo de cormos de plátano 

barraganete. 

Se empleó una cámara térmica de 10 m de largo x 2 m de ancho x 2.5 de alto en la cual 

se indujeron 46 cormos. 

2.5 Variables evaluadas 

Tabla 2. Operacionalización de variables 

 

Variables evaluadas Conceptualización 

Brotación 
Días desde el momento de la siembra del cormo hasta la 

emergencia del primer brote 

Altura del brote Altura desde la base hasta el extremo distal del brote 

Número de brotes Cantidad de plántulas por cormo en las semanas 4, 8 y 12  

Número de hojas Número de hojas en las semanas 4, 8 y 12  
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2.6 Manejo del Ensayo 

2.6.1 Materiales 

Herramientas: 

 Viruta de balsa 

 Arena azul para construcción 

 Estructura de caña guadua 

 Plástico invernadero 

 Machete  

 Pala 

 Martillo 

 Clavos de acero 

 Pediluvio plástico  

 Cinta métrica topografía 

 

Material de oficina 

 Bolígrafo 

 Calculadora 

 Carpetas 

 Computadora 

 Hojas 

 Marcador 

2.6.2 Labores 

Se efectuó una reunión con las Exportadoras (López Herrera y Tropical Fruit) para 

obtener información sobre productores con un alto desempeño. En estas fincas fueron 

seleccionadas plantas élites para colectar el material vegetal a multiplicar. 

Se emplearon como parámetros de selección (Congreso Musalac, Colombia, 2011)  

 Plantas que estén en plena competencia. 

 Racimos con peso > a 20 kg. 

 Numero de manos >= a 7. 

 Numero de dedos >= a 48 por racimos. 
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 Plantas con menor presencia o afección por la Sigatoka negra “Mycosphaerella 

fijensis” 

 Plantas libres de síntomas visuales de virus y bacteriosis. 

 Plantas que presenten tolerancia a la sequía. 

 

Una vez que se realizó la pre-selección del material vegetal en cada una de las fincas, se 

procedió a la selección final para el correcto ingreso a la cámara térmica y su plantación 

en condiciones de campo después del proceso de limpieza. 

Se plantaron los cormos sobre la cama germinadora con una relación de 2 sacos de 

viruta y 1 saco de arena azul de construcción. 

Se realizaron dos hidrataciones en el día (a media mañana y a media tarde) a cada 

material vegetativo.  

Finalmente se realizó el monitoreo durante tres meses y por consiguiente la toma 

semanal de datos. 

 

2.7 Método matemático- estadísticos. 

Para los datos obtenidos en el tiempo de brotación se consideró, cormo con brotes (1) y 

cormos sin brotes (0), se convirtieron en variables categóricas y se realizó la prueba de 

Chi Cuadrado para un nivel de significación de (p≤0,05). Se realizaron cálculos de 

media en las restantes variables observadas (Número de brotes, altura y número de 

hojas) y se aplicó la prueba T Student para muestras independientes, mediante el uso del 

paquete estadístico INFOSTAT ver. 2020I. 

 

3 CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

3.1 Tiempo a la brotación 

La emergencia de los primeros brotes se produjo en la segunda semana de la siembra, es 

esta semana no se presentan diferencias en la brotación en ambas condiciones de 

desarrollo. En ese momento ya eran visibles los brotes en el 12,5 % de las plantas 

dentro de la cámara térmica y el 5,0 % en las plantas que se desarrollaban en ambiente 

externo. Así se manifestó un incremento de la brotación hasta alcanzar en la semana 

cinco (35 días), el 95,0 % de los cormos en cámara (Tabla 3.). Solo en dos cormos no se 
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produjo brotación. En el ambiente externo a las cinco semanas la brotación era del 55,0 

% con una marcada diferencia respecto a la cámara térmica, dado para un p<0,0001. 

Estos resultados muestran el potencial de multiplicación que tienen las cámaras térmicas 

para producir material de calidad para la propagación. Estos resultados coinciden con 

los obtenidos por Cedeño et al., (2020) quienes señalan que en la cámara térmica se 

acelera el proceso de brotación con respecto a métodos tradicionales, como es el caso de 

canteros. Por su parte, Rodríguez et al. (2013) enfatiza en la calidad de la semilla, pues 

las altas temperaturas pueden eliminar a los patógenos 

Tabla 3.  Brotación 

Semanas 

% de Cormos con brotes 

p value 

Cámara térmica Ambiente externo 

1 0 0 - 

2 12,5 5,0 0,2352 

3 42,5 20,0 0,0299 

4 65,0 32,5 0,0017 

5 95,0 55,0 <0,0001 

Nivel de significación de (p≤0,05) 

3.2 Altura del brote 

En la Tabla 4 se observa que en la semana cuatro la altura promedio de los brotes no 

sobrepasaba los 10 cm, sin embargo, en la semana 12 la altura era de 35,84 cm para los 

brotes dentro de la cámara y de 25,50 cm para los brotes fuera de la cámara. Cedeño et 

al., (2016) obtuvo que las plantas crecieron en la cámara térmica hasta 25 cm como 

promedio. 
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Tabla 4. Altura del brote 

Semanas 

Altura del brote 

p value 

Cámara térmica Ambiente externo 

4 9,19 6,71 

<0,0001 8 20,27 13,67 

12 35,84 25,50 

Nivel de significación de (p≤0,05) 

3.3 Número de brotes 

En la primera semana no se presentan diferencias en el número de brotes por cormo, el 

valor p˃0,05. En la semana 12 se contabilizó un promedio de 9,65 brotes por cormo en 

la cámara térmica y en el ambiente externo de 8,46; con un valor de p<0,05, lo cual 

indica la incidencia del ambiente dentro de la cámara en el desarrollo vegetativo del 

cultivo.  

Tabla 5. Número de brotes 

Semanas 

Número de brotes 

p value 

Cámara térmica Ambiente externo 

4 2,15 1,69 0,1775 

8 6,31 5,31 0,0041 

12 9,65 8,46 0,0050 

Nivel de significación de (p≤0,05) 

Pudiera considerarse una adecuada tasa de multiplicación, pero estos resultados difieren 

de los obtenidos por los observados por Mendieta (2020) quien tuvo un promedio de 13 

brotes por cormo. Álvarez et al., (2013) asegura que se pueden obtener hasta 90 brotes 

al mes, pero por m2. 
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3.4 Número de hojas 

Las plantas alcanzaron en su mayoría un desarrollo fenológico adecuado, nótese que en 

la semana 12 (84 días) se presentan un promedio de 4.62 hojas por plantas dentro de la 

cámara y de 3,62 en el exterior, pero con diferencias entre ambos ambientes al ser 

p<0,0001. Con esas características están en un estado óptimo para ser adaptadas a 

condiciones de campo. Coto (2009) indica que las plantas a los 90 días poseen las 

características idóneas de desarrollo.  

Tabla 6. Número de hojas 

Semanas 

Número de hojas 

p value 

Cámara térmica Ambiente externo 

4 0 0 - 

8 3,58 2,31 

<0,0001 

12 4,62 3,62 

Nivel de significación de (p≤0,05) 

Los resultados anteriores permiten rechazar la hipótesis nula, pues tanto en la prueba de 

Chi Cuadrado para la brotación, como en la T Student para las otras tres variables el p 

value es inferior a 0,05. Se manifiesta así la potencialidad de la cámara térmica para 

producir plantas a partir de cormos de plátano. 
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4 CONCLUSIONES. 

 

 La germinación de los primeros brotes se produjo en la segunda semana de la 

siembra de los cormos en la cámara térmica y en el ambiente externo y se 

alcanzó un 95,0 % y 55,0 % de brotación en la semana cinco (35 días), 

respectivamente. 

 El efecto de la multiplicación sobre el desarrollo foliar se manifestó en un 

promedio de 4,62 hojas por plantas y de 9,65 brotes por cormo en la cámara 

térmica en la semana 12 (84 días) y de 3,62 hojas y 8,46 brotes en el ambiente 

exterior. 

 Las plantas en la semana 12 tenían una altura media de 35,84 cm en la cámara y 

de 25,50 cm en el exterior, en su mayoría presentaban un desarrollo adecuado 

para ser separadas y adaptadas a condiciones de campo. 
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5 RECOMENDACIONES. 

 

 Continuar investigando en esta forma de propagación del cultivo del plátano, 

pero mediante el empleo de cormos de diferentes pesos y diferentes sustratos en 

la cama dentro de la cámara térmica. 
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Anexo 3. Inhibición de la dominancia apical 
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