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RESUMEN 

 

La investigación se realizó en la Granja Experimental Río Suma, ubicada en el Cantón El 

Carmen, de la provincia Manabí. Tuvo como objetivo evaluar los parámetros productivos 

del sistema agroforestal Plátano - Caña Guadua. Se empleó un diseño no experimental 

longitudinal de análisis evolutivo, donde se evaluaron variables del desarrollo vegetativo de 

los cultivos caña guadua y plátano en un sistema de policultivo, a través del tiempo y se 

establecieron las relaciones entre estas. Se empleó un análisis de correlación de las variables 

evaluadas en cada cultivo, para lo cual se utilizó el Coeficiente de Correlación r de Pearson 

para un nivel de significación de p≤0,05. El desarrollo vegetativo de la caña guadua a los 

120 días se manifestó con un crecimiento normal y número promedio de brotes. El desarrollo 

vegetativo del plátano se presentó a los 120 días con una altura promedio de las plantas de y 

un número de hojas acorde a su fenología. Las interacciones estudiadas hasta los 120 días 

evidencian que no se presenta una correlación negativa entre las variables estudiadas, por lo 

que es factible la plantación de ambos, en sistemas de policultivos. 

 

Palabras claves: Policultivo, parámetros productivos, desarrollo vegetativo, interacciones 

entre los cultivos 
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ABSTRACT 

 

The research was carried out at the Rio Suma Experimental Farm, located in El Carmen 

Canton, Manabí province. Its objective was to evaluate the productive parameters of the 

Plátano - Caña Guadua agroforestry system. A longitudinal non-experimental design of 

evolutionary analysis was used, where variables of the vegetative development of bamboo 

cane and banana crops in a polyculture system were evaluated over time and the relationships 

between them were established. A correlation analysis of the variables evaluated in each 

crop was used, for which the Pearson Correlation Coefficient r was used for a significance 

level of p≤0.05. The vegetative development of the guadua cane at 120 days showed 

adequate growth and average number of shoots. The vegetative development of the banana 

was presented at 120 days with an average height of the plants and a number of leaves 

according to their phenology. The interactions studied up to 120 days show that there is no 

negative correlation between the variables studied, so it is feasible to plant in polyculture 

systems. 

 

Keywords: Polyculture, productive parameters, vegetative development, interactions 

between crops 
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INTRODUCCIÓN. 

La caña guadua cultivada en Ecuador, según Mercado y Molina (2015) “…es 

considerada como una de las mejores cañas del mundo gracias a sus características físicas y 

botánicas; es uno de los recursos más importantes y naturales que se posee por su reserva 

ecológica ya que es un gran generador de oxígeno.”  

Por su parte, Botero (2013) cataloga a la caña Guadua angustifolia como la especie 

más importante en América, tanto por sus propiedades físicas como mecánicas, y la ubica 

en la familia Poaceae, subfamilia Bambusoideae. 

La caña guadua, que es de gran importancia económica por sus diversos usos, carece 

de un adecuado manejo y es muy mal aprovechada desde el punto de vis forestal (Villamar, 

2020). Contrario al plátano, esta no se presenta como plantaciones si no como las llamadas 

manchas de caña o cañaverales.  

Mercado y Molina (2015), reconocen la importancia que tiene la caña guadua por sus 

múltiples usos como, por ejemplo: para la construcción rural, en artesanías, en la elaboración 

de herramientas y de instrumentos musicales, etc.; y en los cultivos solo la visualizan para 

ser empleada para apuntalar otros cultivos, como es el caso del plátano. 

Esta planta es una de las de mayor importancia económica, en la región, junto al 

plátano barraganete. Armendáriz et al. (2016), reconocen que los cultivares de mayor 

desarrollo son el “Dominico” y “Barraganete”, los cuales son dedicados mayormente a la 

exportación, con un volumen de aproximadamente 90 000 t. 

Dentro de las especies cultivadas de mayor importancia económica, el plátano, es 

una de las más apetecidas por los humanos, incrementándose su interés en el mercado 

europeo y en el de América del Norte; el plátano se cultiva a todo lo largo de la Costa del 

Pacifico y Costa del Atlántico, desde 0 hasta 2000 m.s.n.m. dentro de un rango de 

temperatura que oscila de los 17 a 35 0C. (Belalcázar, 1991) 
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El cantón El Carmen, se caracteriza por elevados volúmenes de producción de 

plátano, pero, sin embargo, es bajo el nivel de tecnificación y se existen grandes extensiones 

de monocultivo.  

El INEC (2013) reporta 108 421 ha de plátano monocultivo y solo 43 020 ha se 

manejan en combinación con otros cultivos; es evidente que no se aprovecha en el país las 

bondades que brindan los cultivos asociados.  

Los policultivos, Ecured (2021), son un diseño de combinaciones de cultivos en un 

espacio y tiempo determinado; “en el diseño y manejo de estos sistemas, una estrategia es 

minimizar la competencia y maximizar la complementación entre las especies de la mezcla.” 

Los policultivos tienen, entre otros, como propósitos: hacer mejor uso del suelo, 

obtener mayor producción en una misma área, minimizar las plagas, etc.; no siempre ofrecen 

ventajas las combinaciones diseñadas, resultan viables desde el punto de vista ecológico y 

económico, los productores no tienen la misma valoración sobre los beneficios y demandan 

de mayor trabajo, así como de conocimiento ecológico (Cruz et al., 2013), 

Un ejemplo de policultivos, son los sistemas agroforestales, donde se mezclan 

especies forestales con cultivos, La FAO, entre los que recomienda se encuentra, el plátano 

o palmito con árboles forestales.  

Los policultivos de mayor complejidad y los sistemas agroforestales recrean aspectos 

tanto estructurales como de funcionamiento de comunidades naturales, tal como es el caso 

del reciclaje de nutrientes, elevar los niveles de biodiversidad y la resistencia a plagas. 

(Altieri y Nicholl, 2004) 

Mercado y Molina (2015) concluyen que: “Surge la necesidad de potencializar este 

renovable y sostenible recurso natural sin apartar la posibilidad de siembra y cosecha para 

aumentar la producción; la guadua tiene propiedades de regulación de agua, conservación 

de suelos, mejoramiento de la calidad del aire, así como sus múltiples usos en el campo de 

la construcción, arquitectura, artesanías entre otros.” 

En el presente trabajo se pretende realizar un estudio de la asociación plátano-caña 

guadua que puede resultar de gran interés para los productores, ya que pueden obtener 



3 

 

 

diferentes cosechas en una misma área y mejorar los ingresos económicos para la familia. 

 

Problema científico: 

¿Cuál es el desarrollo productivo del sistema agroforestal Plátano - Caña Guadua al 

primer año de instalación? 

Objetivo general: 

Evaluar los parámetros productivos del sistema agroforestal Plátano - Caña Guadua. 

Objetivos específicos: 

• Determinar el desarrollo vegetativo de la caña guadua 

• Determinar el desarrollo vegetativo del plátano 

• Establecer la influencia del desarrollo de la caña guadua sobre el desarrollo del 

plátano en un sistema de policultivo. 

 

Hipótesis:  

El sistema agroforestal Plátano - Caña Guadua al primer año de instalación es viable 

en lo productivo y económico. 

Variable Independiente: 

Sistema agroforestal Plátano - Caña Guadua: Cultivo asociado de plátano y caña 

guadua. 

Variable dependiente: 

Parámetros productivos: Desarrollo fenológico de ambos cultivos. 

 

Métodos. 
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Métodos del nivel teórico. 

El histórico-lógico: Permitirá establecer una fundamentación teórica sobre los 

sistemas agroforestales. 

El analítico-sintético: permitirá arribar a conclusiones, a partir de un detallado 

análisis de los resultados sobre parámetros productivos y económicos del sistema 

agroforestal plátano – caña guadua. 

Métodos del nivel empírico. 

El estudio no experimental consiste en evaluar parámetros productivos en un sistema 

agroforestal plátano – caña guadua. 

Métodos del nivel estadístico-matemático. 

Se empleó un análisis de correlación de las variables evaluadas en cada cultivo, para 

lo cual se utilizó el Coeficiente de Correlación r de Pearson para un nivel de significación 

de p≤0,05
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1 CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO. 

1.1 El cultivo del plátano 

El plátano es una planta monocotiledónea, que pertenece a la familia de las musáceas; 

del género musa se reporta hasta 40 especies, pero hoy solo se reconoce, la importancia 

agrícola y comercial, de dos especies Musa acuminata y Musa balbisiana (Palencia et al., 

2006). 

Los plátanos y las bananas que se plantan en los países tropicales tienen su origen en 

especies del género Musa que provienen del   sureste de Asia:  plátanos malayo y macho; 

sobre la información genética a estas especies se han desarrollado más de mil ejemplares, 

tales como: híbridos, razas   o   cultivares   de   un buen sabor y elevado valor nutritivo 

(López y Pérez, 2010). 

Este cultivo tiene gran influencia en la seguridad alimentaria, pues es una fuente rica 

en energía, con un elevado valor energético, es una fuente de vitaminas B y C y de sales 

minerales como hierro, fosforo y potasio y es consumido por gran parte de la población 

(Quiroz, 2015). 

Ecuador es el segundo lugar de los países exportadores a nivel mundial, la 

importancia del cultivo también está dada por ser considerado de seguridad alimentaria y es 

una fuente generadora de empleos y divisas; en El Carmen, se reportan más 45 000 ha 

plantadas de plátano, es la zona de mayor producción en el país (Almendáriz et al., 2014). 

Según Toapanda et al. (2015), el plátano barraganete es la variedad más difundida 

para la exportación. posee una alta demanda sobre todo en la población caribeña que vive en 

los Estados Unidos y Europa. La principal zona productora es el cantón El Carmen de la 

provincia de Manabí. 

1.1.1 Fenología 

El desarrollo de las musáceas se divide en 4 etapas o fases: la vegetativa, 

reproductiva, productiva y de sucesión; desde el momento del trasplante hasta que sea 

emitida la hoja número 20 se desarrolla la fase vegetativa, en este momento también se inicia 

el proceso de diferenciación floral, la etapa reproductiva comienza con la diferenciación y 
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continúa con la formación te las inflorescencias; a esta etapa le sigue la aparición de la yema 

en la zona apical del pseudotallo y finaliza en la cosecha, se denomina fase productiva; 

durante la fase productiva también se desarrolla la fase de sucesión, que consiste en el 

ahijamiento. (Belarcazar, 2005) 

Por su parte, Guerrero (2010), describe el desarrollo de tres fases: la vegetativa, la 

floral y de fructificación. Señala que la vegetativa transcurre en un periodo de 6 meses y este 

es el momento en que tiene lugar el desarrollo de las raíces, tanto principales como 

secundarios, además del crecimiento del pseudotallo e hijos; la fase floral dura 

aproximadamente tres meses, durante ese tiempo se produce el crecimiento del tallo floral a 

través del pseudotallo hasta que se hace visible con la aparición de la inflorescencia. la fase 

de fructificación transcurre en un tiempo de tres meses, se forman los dedos y concluye con 

la cosecha. 

Al estudiar el efecto de diferentes densidades de siembra y del riego en la morfo-

fenología del cultivo del plátano barraganete, Cedeño et al. (2020), obtuvieron qué las 

densidades de siembra incidieron en la duración de la etapa de floración y la cosecha, 

prolongando el tiempo de ambas fases; también observaron que a mayores densidades de 

siembra los pseudotallos se elongaron más y disminuyó el diámetro de estos; esta situación 

se produce por la manifiesta competencia con la luz agua y nutrientes. 

Pisco (2019) concluye que el área foliar funcional en el momento de la floración y 

de la cosecha no se afecta por el uso de diferentes densidades poblacionales y de diferentes 

sistemas de siembra.  

1.1.2 Cosecha y rendimiento 

Para Mejías (2018), la cosecha no es la simple acción de cortar los racimos de las 

plantas, sino que se debe tener en cuenta los requisitos del mercado al cual se destinan. 

También es importante la apariencia externa del fruto y la edad de este. Para cosechar se 

realiza un corte en cruz en el pseudotallo (2/3 de altura), una vez que el pseudotallo se dobla 

por el peso del racimo, se realiza el corte sin dejar que toque el suelo. 

“La cosecha se hace con un machete afilado haciendo un corte en cruz en el tallo a 2 

metros de altura; cuando el tallo se dobla, se sujeta el racimo para evitar que este se golpee; 
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luego se corta el racimo y este es transportado a la empacadora evitando que se maltrate. Si 

las plantas son muy altas es recomendable realizar la cosecha con la ayuda de un podón.” 

(Tumbaco et al., 2015) 

En el cantón El Carmen con una fertilización adecuada y con densidades de hasta 

3.333 plantas por hectárea y una cosecha con el desarrollo óptimo del fruto se pueden obtener 

rendimientos de 32 t ha-1, así lo confirma Toapanda et al. (2015) en estudios realizados en 

Quevedo. 

Marín y Sabando (2017) Concluyen que el rendimiento es directamente proporcional 

a las densidades de siembra utilizadas, no ocurre así con el tamaño del racimo, que se 

manifiesta con decrecimiento. Mero (2017) resalta la importancia de la fertilización con 

calcio para obtener frutos de mejor calidad y calibre. 

1.2 Cultivo de la caña guadua 

1.2.1 Taxonomía 

Su nombre científico: Guadua angustifolia Kunth; Syn. Pl. 1: 253 (1822)  

Distribución: Venezuela (Amazonas, Barinas, Merida, Tachira); Argentina (Chaco, 

Corrientes, Entre Rios, Formosa, Misiones, Santa Fe, Tucuman); S-Brazil (Paraná, Santa 

Catarina); Paraguay (Caazapa, San Pedro); Uruguay (Artigas); Colombia (Antioquia, 

Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, 

Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima, Valle); Ecuador; 

Peru; Guyana; Galapagos; Brazil; Trinidad; Honduras; El Salvador. (Hassler, 2021) 

Sinonimias:  

= Arundarbor guadua (Humb. & Bonpl.) Kuntze, Rev. Gen. (1891) 760 

= Bambos guadua (Humb. & Bonpl.) Poir., (1808) 

= Bambusa aculeata Caldas, Semana N. Granada 17: 132 (1849), nom. nud. 

= Bambusa angustifolia (Kunth) Nees von Esenbeck, (1834) 
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= Bambusa guadua Humb. & Bonpl., Pl. Aequin. 168. t. 20 (1806) 

= Bambusa inermis Caldas, Seman. N. Granada, No. 17, 132 (1809), in adnot., ed. 2, 

256 (1849), in adnot. 

= Guadua angustifolia var. bicolor Londoño, Rev. Acad. Colomb. Cienc. Exact. Fis. 

Nat., 65: 379 (1989) 

= Guadua angustifolia var. nigra Londoño, Novon, 8(4): 423 (1998) 

= Guadua intermedia Rupr. ex Hemsl., Biol. Centr. Am. Bot. 3: 588 (1885) et ex E. 

Fourn., Mex. Pl. Enum., Gram. 130 (1886), descr. 

= Nastus guadua (Humb. & Bonpl.) Spreng., Syst. 2: 113 (1825) 

1.2.1.1  Ubicación taxonómica 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Orden: Poales 

Familia: Poaceae 

Subfamilia: Bambusoideae 

Supertribu: Bambusodae 

Tribu: Bambuseae 

Subtribu: Guaduinae 

Género: Guadua Kunth (Hassler, 2021) 
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1.2.2 Generalidades 

Los bambúes están presente en todos los continentes y se agrupan en 90 géneros y 1 

200 especies, en Europa no existen especies nativas; en América, desde el sur de los Estados 

Unidos hasta el sur de Chile, incluido El Caribe coexisten 345 especies. (Ordoñez et al., 

2013) 

La caña guadua es un cultivo que se emplea desde épocas prehistóricas hasta hoy, 

equivocadamente en países como Ecuador y Colombia son asociados a pobreza; sin 

embargo, es reconocido como el acero vegetal, con gran infinidad de usos y bondades. 

(Mercado y Molina, 2015) 

En Ecuador existen alrededor de 5 000 ha de caña guadua angustifolia. Se caracteriza 

por ser más resistente que otros bambúes en la región; por estas cualidades, es material 

idóneo para elaborar productos como: “muebles, artesanías, estacas para cerramientos, pisos, 

paneles, caña rolliza y otros subproductos que pueden enviarse a mercados de Perú, Chile, 

Argentina, Estados Unidos y Europa.” (Flores, 2012). Por su parte, Delgado (2017), en un 

estudio realizado sobre sustentabilidad y cuidado del medio ambiente, recomienda el uso de 

la caña guadua como una técnica constructiva, creativa e innovadora; destaca las 

características de esta planta que la hacen apta para la construcción. 

1.2.3 Características. 

Esta planta puede crecer a un ritmo de 21 cm diarios y a los seis meses puede alcanzar 

entre 15 y 30 metros de altura. Su madurez la logra a los 4 o 5 años, donde se pueden registrar 

un diámetro de hasta 25 cm. (Botero, 2004) 

Posee un sistema radicular fasciculado, formado por raíces, raicillas y rizoma, punto 

del cual se emiten yemas y crecen nuevos tallos; estos son leñosos, rectos y cilíndricos, 

formado por nudos y entrenudos huecos, que reciben el nombre de canutos. (Ubidia, 2008
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Figura 1. Bambú guadua. (Fuente: Bambusa.es) 

La reproducción sexual en la caña guadua es muy limitada, realiza floraciones muy 

esporádicas y de manera irregular. Sus semillas tienen poca viabilidad; la reproducción 

asexual es la usada, a partir de rizomas, pequeños brotes, partes de tallo, etc. (Botero, 2004) 

1.2.4 Cosecha y Rendimiento 

La cosecha como momento final del cultivo de la planta, es la etapa donde se puede 

evaluar el manejo que se tuvo, desde que se preparó el terreno; en los tres primeros años no 

debe cosecharse, a los diez años se cuanta con 12000 cañas ha-1 y se recomienda cosechar 

3000 cañas. (Velazco, 2002) 

Es importante en el momento de la cosecha, la fase lunar, se plantea que la luna ejerce 

fuerza sobre los líquidos de la planta; durante la luna menguante mayor es la fuerza 

gravitacional y por tanto se produce un descenso de los líquidos. (Díaz, 2008) 
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Al respecto, Del Pezo (2014) entrevistado por Mercado y Molina (2015) recomienda 

cortar las cañas en menguante, debido a que gran parte del agua desciende a las raíces y esto 

hace que los tallos estarán en mejores condiciones para ser cortados. Esto permite que la 

cosecha se puede planificar de manera mensual. 

En la caña guadua se pueden elevar los rendimientos realizando cosechas 

programadas. se debe realizar una selección de aquellos tallos con mayor desarrollo e ir 

cosechándolos de manera entresacada; en el rendimiento también influye el origen del 

material de propagación seleccionado, debe lograrse debe lograrse que este material este 

certificado; de esta manera se pueden obtener hasta 1200 cañas por hectárea (Abad et al., 

2003). 

Con una correcta recolección y extracción de las cañas, se estimula la regeneración 

natural del guadual, así como su estructura; el corte debe realizarse en el primer entrenudo y 

en el momento preciso; de esta manera se establece un mejor manejo de las plantas y se 

pueden cosechar hasta 1500 cañas por hectárea (Espinosa, 2004). 

Al momento de la cosecha se debe tener en cuenta la biomasa de la planta, estudios 

realizados por Briceño (2019) concluyen que las plantaciones de bambú tienen una dinámica 

de crecimiento diferente a la de los árboles y un esfuerzo por incorporar modelos que 

trabajen con la ocupación del sitio y la biomasa son más confiables que los modelos 

volumétricos; es decir, se debe estimar su producción mediante el uso de métodos más 

avanzados de estimación 

1.2.5 Usos 

Luna y Lizarazo (2017) con el propósito de ampliare el uso de la caña guadua en 

construcciones de todo tipo, he estudiado el área transversal de la fibra de este bambú; el 

análisis de la distribución del diámetro de la fibra demuestra que poseen propiedades 

mecánicas adecuadas como es el caso de la resistencia a la tracción y la elasticidad. Por su 

parte, Caicedo et al. (2021) demostraron que los resultados de su investigación abren la 

posibilidad de obtener espumas de carbono donde sea necesario el requerimiento de 

propiedades mecánicas. 
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1.3 Cultivos asociados. 

“La agricultura orgánica es un sistema de producción de alimentos de forma 

sostenible y compatible con el ambiente, que renuncia a la utilización de productos químicos 

de síntesis artificial, respeta el equilibrio ecológico, la biodiversidad y los ciclos naturales, 

como una forma de producción primaria que promueve la conservación sistemática de los 

recursos naturales y la inocuidad alimentaria.” (Aguilar et al., 2019) 

La agricultura convencional, ha traído consigo grandes extensiones de monocultivos, 

que cada día son más ineficientes, de ahí la importancia de buscar alternativos ecológicas 

que permiten producir alimentos de elevada calidad. Una de esas alternativas son los 

policultivos, pues aumentan la biodiversidad y permiten obtener mayores producciones en 

una misma área (Altieri y Nicholls, 2004). 

1.3.1 Ventajas 

Los policultivos de manera general han tenido un creciente seguimiento por los 

beneficios que brindan al aprovechar el espacio y los servicios ambientales que brindan; no 

obstante, es conocido que no siempre las asociaciones que se diseñan pueden resultar 

económica y ambientalmente competitivas (Aguilar et al., 2013). 

Une mejor utilización del tiempo que el productor dedica a sus labores en el campo 

es una ventaja de los policultivos; además, del uso eficiente de la tierra y de factores como 

luz, agua y nutrimentos, siempre que se asocien cultivos con diferentes requerimientos 

(Wang et al., 2010). Para Ebel et al., (2013) estos sistemas de cultivos protegen los suelos, 

reducen las poblaciones de arvenses y se incrementa la diversidad bilógica.  

Otra ventaja es la disminución de insectos plagas y enfermedades y el incremento de 

los biocontrolodores; un mejor aprovechamiento de los nutrientes del suelo y mejoramiento 

de la productividad por unidad de superficie (Zhang et al., 2014). 

Arronis (2006), por su parte, destaca la importancia de los sistemas agroforestales, 

por sus beneficios ambientales, económicos y sociales; aspectos como: la conservación de 

suelos, la captura de dióxido de carbono, la biodiversidad, reciclaje de nutrientes, 

optimización del espacio físico, disminución de plagas; son aspectos ambientales que 

requieren atención; en lo económico, se debe destacar la diversidad de la producción, la 
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seguridad alimentaria, mayor producción, entre otros; mientras que, en los social, se rescatan 

saberes populares y se favorece la participación familiar. 

1.3.2 Desventajas 

Molina et al., (2016) consideran que las desventajas de los policultivos han sido 

objeto de muy pocas investigaciones; no obstante, plantean que algunas son el bajo nivel de 

mecanización. Se requiere mayor cantidad de mano de obra por la escasa experiencia en 

trabajar en estos sistemas de cultivos; la presentación de interacciones alelopáticas entre los 

cultivos y arvenses; en ocasiones por la cobertura se puede incrementar la humedad lo cual 

favorece la incidencia de hongos patógenos.  
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2 CAPÍTULO II. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

2.1 Localización del Experimento 

La investigación se realizó en la Granja Experimental Rio Suma, ubicada en el 

Cantón El Carmen, de la provincia Manabí, coordenadas 00 15´ y 790 26´; en el período 

comprendido de 2020 (2).  

2.2 Características Agrometeorológicas: 

El cantón El Carmen cuenta con las siguientes características según su página web 

(http://www.elcarmen.gob.ec). 

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

 
      

Variable Características 

 Altitud: 260 msnm 

Clima: Subtropical húmedo. 

Temperatura: 24°C. 

 Precipitación: 2900 mm. 

 Humedad Relativa: 80 - 85 %. 

Topografía:                        Ligeramente irregular. 

Clasificación Bioclimática:   Bosque trópico húmedo. 

Heliofania:                             868 h/l/a. 

Drenaje:                              Natural. 

 (INAMHI, 2020) 

2.3 Materiales. 

Herramientas 

Machete  

Flexómetro 

Insumos 

Material vegetativo.  
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Material de oficina 

Esferográficos 

Calculadora 

Carpetas 

Computadora 

Hojas 

USB 

2.4 Unidad Experimental. 

La unidad experimental estuvo conformada cuatro plantas de cada cultivo por parcela 

en estudio. 

2.5 Tratamientos y diseño experimental 

2.5.1 Tratamientos. 

Se plantaron 10 parcelas del sistema agroforestal, con caña guadua y plátano como 

cultivos asociados.  

Croquis de los tratamientos: 

 

Nota: O (Plátano), X (Caña guadua) 
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Las parcelas tuvieron una dimensión de 12 m de largo y 6 m de ancho, para un área 

por parcela de 72 m2. La distancia de plantación fue de 3x3 m, para un área vital de 9m2 para 

cada una de las 4 plantas de plátano o de caña guadua. 

2.6 Diseño experimental. 

La investigación se realizó mediante un diseño no experimental longitudinal de 

análisis evolutivo, donde se evaluaron las variables a través del tiempo y se establecieron las 

relaciones entre estas.  

2.7 Método matemático- estadísticos. 

Se empleó un análisis de correlación de las variables evaluadas en cada cultivo, para 

lo cual se utilizó el Coeficiente de Correlación r de Pearson para un nivel de significación 

de p≤0,05. 
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3 CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

3.1 Influencia de la altura de la planta en caña guadua sobre la altura de la planta 

en el plátano 

En la Tabla 1 se observa que la altura de la planta en caña guadua no influye en la 

altura de la planta en el plátano, en todas las observaciones el p-valor es superior a 0,05. 

Se debe indicar que a partir de los 60 días se comienza a manifestar un pequeño efecto, 

ya que en las dos últimas observaciones el coeficiente r de Pearson tiene valores negativos 

pero muy bajos. 

La altura de la planta de plátano a los 120 días tenía un promedio de 140,76 cm 

(1,40 m). Estos resultados coinciden con Cedeño et al. (2021) quienes, al determinar la 

altura de la planta en condiciones similares, pero en plátano monocultivo en la semana 15 

obtuvieron valores por encima de un metro de altura. Mientras que Vivas et al. (2018) 

reportan valores de aproximadamente 60 cm de altura a los 60 días.  

Tabla 2. Influencia de la altura de la planta en caña guadua sobre la altura de la planta en 

el plátano 

Observación 

(Días) 

Caña guadua 

(Altura de la planta) 

Plátano 

(Altura de la planta) 

r de 

Pearson 
p-valor 

30  63,46 32,22 0,11 0,46 

45  69,06 45,26 0,05 0,76 

60  75,02 62,50 - 0,08 0,57 

120  91,82 140,76 -0,03 0,84 
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3.2 Influencia de la altura de la planta en caña guadua sobre el número de hojas 

en el plátano 

La altura de la planta de la caña guadua no incidió en el número de hojas en el 

plátano (Tabla 2.). A los 120 días se registró un promedio de 14,44 hojas, lo cual 

representa un promedio de emisión semanal de 0,82 hojas. 

Al respecto, Pérez (2012) observó una emisión foliar semanal similar al presente 

estudio, con registros de 0,7 a 0,9 en evaluaciones en la semana 5 y 22. Montaño (2021) 

contabilizó una emisión foliar por encima de uno.  

Esta comparación permite sostener que las plantas de plátano en la asociación con 

caña guadua tuvieron una emisión foliar similar al plátano en monocultivo. 

Tabla 3. Influencia de la altura de la planta en caña guadua sobre el número de hojas en 

el plátano 

Observación 

(Días) 

Caña guadua 

(Altura de la planta) 

Plátano 

(Número de hojas) 

r de 

Pearson 
p-valor 

30  63,46 3,13 0,09 0,54 

45  69,06 5,16 0,06 0,69 

60  75,02 7,16 0,07 0,63 

120  91,82 14,44 0,13 0,36 

 

3.3 Influencia del número de brotes en caña guadua sobre la altura de la planta 

en el plátano 

Al incrementarse el número de brotes se incrementa al área foliar de la caña 

guadua, sin embargo, se observa que este parámetro de crecimiento no afectó el desarrollo 

del cultivo del plátano, pues los valores de p-valor son superiores a 0,05. Al igual que 

cuando se correlacionó la altura de la planta de la caña guadua con la altura de la planta 

del plátano, a los 120 días se comienza a presentar una cierta correlación negativa, es 
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decir, se manifiestan los primeros efectos de una variable sobre otra, al registrarse un 

coeficiente r de Pearson de -0,15. 

Como se planteó anteriormente el plátano tuvo un crecimiento normal, en el caso 

de la caña guadua a los 120 días se alcanzó un promedio de 10,16 brotes. Estos resultados 

se corresponden con los de Alvarado et al. (2021) quienes señalan que el número de brotes 

en la semana 12 tuvo un máximo de 17,4.   

 

Tabla 4. Influencia del número de brotes en caña guadua sobre la altura de la planta en 

el plátano 

Observación 

(Días) 

Caña guadua 

(Número de brotes) 

Plátano 

(Altura de la planta) 

r de 

Pearson 
p-valor 

30  2,52 32,22 0,13 0,37 

45  4,14 45,26 0,20 0,17 

60  6,16 62,50 0,15 0,30 

120  10,16 140,76 -0,15 0,30 

 

3.4 Influencia del número de brotes en caña guadua sobre el número de hojas en 

el plátano 

El número de brotes de la caña guadua, al igual que su altura, no influyeron sobre 

el número de hojas en el cultivo del plátano, para todas las correlaciones establecidas en 

los cuatro momentos de observación se obtuvo un p-valor por encima 0,05. La emisión 

de las hojas mantuvo en parámetros normales para el cultivo. 

La no presencia de interferencia en el desarrollo del plátano en el período evaluado 

puede estar dado por el crecimiento rápido y erecto de los culmos (tallos) de la caña 

guadua (Castiblanco y Torres, 2019). En períodos más avanzados de desarrollo se pudiera 

presentar interferencia debido al crecimiento de los rizomas y la brotación de nuevos 

tallos que van incrementando el área que ocupa la caña guadua. 
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Tabla 5. Influencia del número de brotes en caña guadua sobre el número de hojas en el 

plátano 

Observación 

(Días) 

Caña guadua 

(Número de brotes) 

Plátano 

(Número de hojas) 

r de 

Pearson 
p-valor 

30  2,52 3,13 0,13 0,37 

45  4,14 5,16 0,17 0,23 

60  6,16 7,16 0,16 0,28 

120  10,16 14,44 0,11 0,46 

 

Las interacciones estudiadas hasta los 120 días ponen de manifiesto que no se 

presenta una correlación negativa entre las variables estudiadas. Estos resultados 

permiten indicar que el desarrollo de la caña guadua no interfiere en el desarrollo del 

plátano por lo que es factible la plantación de ambos, en sistemas de policultivos. 
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4 CONCLUSIONES. 

 

• El desarrollo vegetativo de la caña guadua a los 120 días se manifestó con un 

crecimiento y número promedio de brotes normal.  

• El desarrollo vegetativo del plátano se presentó a los 120 días con una altura 

promedio de las plantas y un número de hojas acorde a su fenología. 

• Las interacciones estudiadas hasta los 120 días evidencian que no se presenta una 

correlación negativa entre las variables estudiadas, por lo que es factible la 

plantación de ambos, en sistemas de policultivos en el primer año de 

establecimiento. 
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5 RECOMENDACIONES. 

 

• Continuar con la presente investigación por un mayor periodo de tiempo para 

poder determinar si en estados de desarrollo más avanzados se produce 

interferencia en el desarrollo vegetativo de los cultivos.  
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7 ANEXOS. 

 

Anexo 1. Imágenes del proceso de investigación en campo  
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Anexo 2. Análisis estadístico 

Nueva tabla : 20/1/2022 - 10:26:13 - [Versión : 30/4/2020] 

 

Coeficientes de correlación 

 

 

Correlación de Pearson: Coeficientes\probabilidades 

 

                Brotes 120 dias Hojas 120 dias 

Brotes 120 dias            1,00           0,46 

Hojas 120 dias             0,11           1,00 

 

Nueva tabla : 20/1/2022 - 10:25:26 - [Versión : 30/4/2020] 

 

Coeficientes de correlación 

 

 

Correlación de Pearson: Coeficientes\probabilidades 

 

               Brotes 60 dias Hojas 60 dias 

Brotes 60 dias           1,00          0,28 

Hojas 60 dias            0,16          1,00 

 

Nueva tabla : 20/1/2022 - 10:24:20 - [Versión : 30/4/2020] 

 

Coeficientes de correlación 

 

 

Correlación de Pearson: Coeficientes\probabilidades 

 

               Brotes 45 dias Hojas 45 dias 

Brotes 45 dias           1,00          0,23 

Hojas 45 dias            0,17          1,00 

 

Nueva tabla : 20/1/2022 - 10:23:10 - [Versión : 30/4/2020] 

 

Coeficientes de correlación 

 

 

Correlación de Pearson: Coeficientes\probabilidades 

 

               Brotes 30 dias Hojas 30 dias 

Brotes 30 dias           1,00          0,37 

Hojas 30 dias            0,13          1,00 

 

Nueva tabla : 20/1/2022 - 10:20:52 - [Versión : 30/4/2020] 

 

Coeficientes de correlación 

 

 

Correlación de Pearson: Coeficientes\probabilidades 

 

                Brotes 120 dias Altura 120 dias 

Brotes 120 dias            1,00            0,30 

Altura 120 dias           -0,15            1,00 
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Nueva tabla : 20/1/2022 - 10:16:29 - [Versión : 30/4/2020] 

 

Coeficientes de correlación 

 

 

Correlación de Pearson: Coeficientes\probabilidades 

 

               Brotes 60 dias Altura 60 dias 

Brotes 60 dias           1,00           0,30 

Altura 60 dias           0,15           1,00 

 

Nueva tabla : 20/1/2022 - 10:15:26 - [Versión : 30/4/2020] 

 

Coeficientes de correlación 

 

 

Correlación de Pearson: Coeficientes\probabilidades 

 

               Brotes 45 dias Altura 45 dias 

Brotes 45 dias           1,00           0,17 

Altura 45 dias           0,20           1,00 

 

Nueva tabla : 20/1/2022 - 10:13:59 - [Versión : 30/4/2020] 

 

Coeficientes de correlación 

 

 

Correlación de Pearson: Coeficientes\probabilidades 

 

               Brotes 30 dias Altura 30 dias 

Brotes 30 dias           1,00           0,37 

Altura 30 dias           0,13           1,00 

 

Nueva tabla : 20/1/2022 - 10:10:46 - [Versión : 30/4/2020] 

 

Coeficientes de correlación 

 

 

Correlación de Pearson: Coeficientes\probabilidades 

 

              Alt G 45 dias Hojas 45 dias 

Alt G 45 dias          1,00          0,69 

Hojas 45 dias          0,06          1,00 

 

Nueva tabla : 20/1/2022 - 10:09:20 - [Versión : 30/4/2020] 

 

Coeficientes de correlación 

 

 

Correlación de Pearson: Coeficientes\probabilidades 

 

              Alt G 30 dias Hojas 30 dias 

Alt G 30 dias          1,00          0,54 

Hojas 30 dias          0,09          1,00 
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Nueva tabla : 20/1/2022 - 10:08:23 - [Versión : 30/4/2020] 

 

Coeficientes de correlación 

 

 

Correlación de Pearson: Coeficientes\probabilidades 

 

               Alt G 120 dias Hojas 120 dias 

Alt G 120 dias           1,00           0,36 

Hojas 120 dias           0,13           1,00 

 

Nueva tabla : 20/1/2022 - 10:05:01 - [Versión : 30/4/2020] 

 

Coeficientes de correlación 

 

 

Correlación de Pearson: Coeficientes\probabilidades 

 

                Alt G 120 dias Altura 120 dias 

Alt G 120 dias            1,00            0,84 

Altura 120 dias          -0,03            1,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


