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9o. Andar, Caixa Postal 1316 J.A. Spence
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Personal
(al 31 de diciembre, 1977)

DIR IC lORES IEI. CIAT Suministro,
Fernando Posada. B.SJee

(ientifico', Principales *idgar Castillo, BS, A,/&
.ohn 1L. NiLkCl, P/ll), Director General Percy De Castro. A.istente Adchincrativo
Alexander Grobman, Pill). Director General Marino LUpez, Asistente Adnministrativo
.-I.ioetad, ('ooperakiotn lIternacinal Diego Mejia, Asistente Atdministrativo'

Kcecth 0. Rachie. hil), Director General *Ruh~n Trujillo, BS. Asiste'ite Adneinistrativ'u
.Ascwiadio. bitve.sttgatidin

Oficina del ('ontralor
I'ersoneal Asocia(lo

ccilia Acosta, Amimetettt Achnini.strativa ('ie'ntifico Prilipal

Andrew V. Urquhart, F(A, Contralor
AI)MINISI RACION

Personal Aiciatho

Oficihia de la I)ivisi6n Administrativa Joffre A. Guerrero, Contralor a.site'nte
Yolanda I-ernAndez, (ontabilista

(CicntilicC) PlinciI)al Mauricio Lozano, MBA, Administrador asociado
Jesus Antonio Culler, MBA Adminitrador Csar Moreno, Cajero

E.ecutivo Hernando Naxia. Auditor ifternio

Personal A-ociado PROGRAMA DE PRODUCCION DE GANADO
|Iernin Villa J., BS, Asiugente, Administrativo I)E CARNE

Oficii en elegolei (ientilicos Principales
Ricii dc t'a,,taficda .e.l hu.tcte A.ldministrativo Pedro A Siinchez, Iel). lcilehgo

(Coordmnador)
I..mia'iou eel ( airinag ua R ainer Schultic-Kralt, Pill), Agreinomo,
I ci ando Bernal, MS, S,1 ,rup'rimentei Recur.o. (kn'ulAo

Kenneth i). Sare. P/l), I. htomejoradlor
.. linlellc .s i % ieieila lt'cl~tleilt.)
I diuarde I lns ,ca. Jelc Bcla (Orot, ill), Agrjnomo (ie' lguntoim..

C. Allan .cnes. M/i l). A.grenmco c / granzieas

Iecll,,, hiiiallic', .John I I cigusonil. /'eD.gromoco, l'ree/u'cin
( arr ,. \ ta, l, IS. cl' dc' .'eilla.s
Edgar Ichece. .llogado, Ohc/ina cA' Per.oial .take HIallida,, Pil). Mi(rrobiolcgit (Ic .iuelo.v

Icu, Allrcdo I.6n, Il), Quinuca e .( emlo.
.merei i,, ie Maileniici l I /'r,' cte, I'h.Voro c/cl I/I)(

A.lcssandro Iccrart, Sqperinteide'nte' Willin IFenster. t'/l), Especiautu.sta enjie'rtiidad
.Mario I adcna. .ei.veteite de' seqercite'dente ch' .t ele (Pro wccto t".l/'ro ch' II'IC)
( la/Icree Itc Net'tritlctct ) .ames M. Spain. Pil). l:eallogo, L'h,.arrollo

MNai~ iH Ieiman .. *hi ntetic/ w.pe'rittctel'te c/c' praeras (con seec' enl Ca'rinjcgua, Colombia)
hare, +uianteicoier)

a , li,:, I.i ,cll eo, iteg. .le'.. .,% .1.ette, ccl
ei ipi' 'lcite,0cm ( meter t im'c'teeec en) Seetlr6 oen 1977
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Walter J. Couto, PhD, Edafdlogv, Dt'sarrullo tie Francisco Bonilla, log. Agr.. Producidn:
pralerasa (con sede en Brasil) die seinillaOavaldo Paladines, PhD), Zoorciista, Nutricici RaWi Botero, DMV, .lanejo an/owlI ngo Kleinicjstei kanip. P/hD, lootecnista, Arriulfo Carabali, Ibig. A gr., Agronott ja tieAMallcjo Anuill gratnticeas

C. P~atrick Mloore, Pl'/i. loorecista Jose Misacl Coria, DA.11 Sa/ud A' nmu/(it ui"l en"I O Bra-siia. Birasil) Patricia Chac6n. Rui/oP. PJiitol, i/ i'ijEduardo R. .Avcardi, /'h ). bpecia/i.,la eln Mairtha Lucia liscandon, big. A gr.,*Sa/a 1/ Antimlh/ bFilPjra MWO(Ciustavo Morales, P/il), Paid/ogop Jaime hacoh'ar, looteenisia, L ii/ijzu ii;ti
Gu sia'. A. N ores, P/ill), Economwsa die p0a to~s
I u's 1:.- I crgas, PI' 1). Agr~ono,o.1' iu'.vralpi'nL Luis . I:. orcro, Buil/ogo. Recursos

vPrue/'a re'i.ioniii/i' i,'enei(oS

Luis 11. F-ranco, big. .'gr.. Dcksarrol 1,(jet'ifj~i., % jilailic. tit, pradi'ras
I honi11s I - Ciochra ne, Il 0) b.piciafi~ta en D)uvin Ciarcia, ig...lir., Produwiu#rl'iur.ws~ (it, tterra.i (i, veii //
N ohuvoshi %lacrio, Pl'/), fnil/o I)go II ernan Ciraldo, hig..Agr., Agroi ia

* enii co Ploic loral Rtain Gu, ald ron, lbig...Igr.,Su'liji
MIarto C'alderoin, Ph/i), .LtOino/iogo IFabi (,aticrrc, big. g.. Alicro/,io/oiija

ih, .sue'hm

Mlario Aguilera, l)..lI . Idiesitranitento **Silvit (;uilman, 1)11 I '1 dii'stramijei
R ubin Dario listrada. VIS, &-oriomia PruehaA regtionia/i'
Victor If. Citiirndin J/S. aologia Veueirnarja Jorge Leal. loolc-1ij.1ia. Lll~ciiI i hardo R a as, AfS Ei 'nonia de' pabim

I mstgaors Aocmls istal() rla ndoi I. 1a no, I),l .t Man 'iL,io aLJimild

Guld Dcgadllo A/. Sj,,j)S wrwf~nIferylanos, lug. r., /'rLieiii) /cisoro
%i cged o l gad C all H~15 S e o ~ a u n~I~ Iumnberto % IL la no. lng. r.. A gronomnia

Jo rge Luis D ji, .1/5, ( ii/i:aciijj hi gramineas
deii' aj - Mart.ha Stella Ilcfi a. QiicC'hai'

flendrik Jansen, Af,I .Igroiunia dt tlciia ica )/ ,S/daiil

/ io l ' M i in o s , A S V a.1 0 5 mIa M a n l i d i nc h c . l ag . . ' g r ., A 1 i c i ' i i l )
( ( -i i i i t e I n ~r . w ha. , B rf L )ti / i i o a d e / ig i o i u i .%a . L

Frank M ler' A' /ISL, r a (i t, Gi iiatao , dollb o . rrca, ig. A gr., A1diestrain iino
I r a u m I u c. P/. A r n n j / '/ r u e /a .% r e g i o n u l e ,%

/L'i~iioiitiO~i asI crnIJ11 Al hc ri Va ecla. lug. Agr. , Diui 'tigntL uie 0 dc Rualiiistci n. AI~S. Eionounda ~ h~ 'aii'i

Insesligadiorc'. A'.isicnit'. % isiiiinte'.
\% illiani 1-. (ionic;, M.&:'. r., tiizacuin

dtloruitIi RC)CR.NI.. DE PRODL!CCION D)E FRIJCJL
[,aii Cala. i.g. I ir.. Desarro/lo die
prahCui'i.s ( ietilifio% Irinciipale.

I leihcrt Jemirich. luig,..'gr., L'i/gza,16n det .%art %akan Schoonhlmn, /PI/i ), Jztomnio/o.i:ii
/o, ni/el (Coordnad or)

*Charles A. [rand, I/il), -I gronomija dejrijo/
lInsesi igaili rvs Asstenle Gi,, uillerm~o (i c, P/ihD. C i ordinadr R'egiona/
*\mparo V. dc Alaarc;, trig. r., fitopwo/logia pura Amt oieni Ce'ntral ((in sede eni
NI igLild A'. 1ar/a li. .'gr.. Siji'os San Jos i;. Cot Rica h~)

D~aniel If,-! Iciiar. /oig. .'gr., 1/carsos Petecr If. Grahamn, P/hD) .licrobiti/ogor
(en hi encja i', e.tudiosj

Se~ raira an 1977

Asigrado a dos programas

11i 
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-Reinhardt Hoveler, PhD, ldalulogo Rosmira Rivera, Ing. Agr., Fitopatologia
D ouglas Laing, PhIl), Fsnhogo Juan C. Rosas, Ing. ,4gr.. Microbiologia
Silhio Oroico, P'hD, Fitomejorador Fernando Takegami, Ing. Agr., Agronomia
(hando al ICT.I Guatemala) Gerardo Tejada, Ing. Agr,, Agronomia
john Saindels, PhD, t'ono,,ista *Rafael Valderrama, Ing. Agr., Eniornologia
II oard Schwart,, Phl), Ftv iat Iog G uillermo Valencia. lng. Agr., Fitomejoramiento

Shrec Singh, Phi). fitoteJorador Silvio Vitery, Ing. Agr.. Microbiologia de Suelos
'sw esn I emplc. Phi), if.totjoradior Silvio Ziiluaga. big. Agr.. Fisiologia

Os%.aldo V'osest, Ph), Agronomia dejrljol

Ka/hii - Yoshi, Phi), Fitpatologo PROGRAMA DE PRODUCCION DE YUCA

(Iigad a/ICTA-I, (uatemala)

Cientificos Principales

(ientifico % isilante James H. Cock, PhD, fisidlogo

Oghcnetsevbuku Todo Edjc, PhD, F.ru iogia de (Coordinador)

.semi/a Anthony C. Bellotti, PhD, Entdrnologo
Abelairdo Castro, PhD, Agrononia de yuca

(ientificos Posdoctorales "Reinhardt Howeler, PhD, Edafdlogo

.Icrcmy lDavis, PhD. Agrononia Kazuo Kassano, PhD, litomejorador

*[rcd I-skali. Phi), Entomologia Dietrich Leihner, PhD, Agronornia de yuca

*Noshihiko tlayakawa, Phi), Fisiologia J. Carlos Ltozano, PhD, Fitopatdlogo

tchard Swnmdcll, Ph 1), itomejoramiento Romero R. Obordo. Phi), Coordinador regional

en Asia (con sede en SEARCA. Los

Ipecialais? N iitalit e &iwO, fIipitnas)

*Robert Burns, IIS, (icrmoplasuna .Julio C'tsar loro, PhD. Agronotnia de yuca

Int estigadres A.ociados Cienlificos Visitantes

'liilio Al are!, 1IS. htopioma *Rupert Best, PhD. Evpecialista en secaniento

*[.tits ,\hero Rojas, IS, .hIloraotrento di' yio a

"Cailos Htr, .IS.A ,destramiento *'Yokio trikura, tMiD, Fis/iogo
Yoshiki Unicnura, Phi, Fitopaidlogo

Inest igadores Asoci dos Visitantes

S tcphen Becbe, MS. ,tit ioejorainiento (ienificos Posd octoralc,

Ann Clark. MS. Fmologia John K. L.nam, PhD, Econonia Agricola

laniel I)e I ouck, ig. ,gr., I.iiogia Michael [hung, PhD, Agronomia de Cultivoj

I-tintwlraniWnt, Mdtihpes
N icholjs (ial%% ay. .11S, ,|gr.l'rntoia

[lkjramwolto Ini.estigadores Asociadosi Visitantes

rohert II udgen,, ./S. ,.grnooiia Das id Byrne, MS. L-niomologia

I uther Waters, V.S, .i1robiiiogia Frit, [-lango. .1S. -itopatologia

deiAol/h Ratael Laherry, .,, Fitopatoogia

lI)asid % ebtcr. WSl. I.itpaqtohgia Jatiis len. IS. litiopatologia

In , t~ igadores Asistent s In , estigador s -\suciados

R icatrdo Campos. Ir. gr.. .. :)ramicnto Jairo Castaho. .7S. [itopatologia

Nlauricio Castafi, bg.. Agr., .,topaii logia -1 arlos D)omingucz, IS. Adiestranitento

.hirge (arcia. / tri..Igr .Emmooi,'iat Ralael Orlando )iaz, 3.1S Economfa

* Luis A. 'i6r.i. ig..-Igr. lititnoologia Octa vio Vargas, MS. Entornologia

Pablo Gt,." ,a hi bg, .Agr.. litopai , gia

Noua Ri, (It I. ondofi,. (I,,n Agr.. l:t1noinia lnwestigadores Asistentes

Nelson Martine/, big. .Igr.. .*Ir,,iroi Bernardo Arias, Jig. Agr., Entomologia

Carlos J. Medina. i..r., ,tgro, oinia Eitel Adolfo Buckhardt. Bidlogo, Edafologia

.Iorge L. Parra, I'ig. .gr., heloran iinto *Luis Fernando CadavAi, lng. Agr., Edafologia

Mlarti n Prager. bng.. t-r;r, . ni ron * I umberto Calderhn, Ing. Agr., Agronomia

lose Rcstiepo. lng. .. gr.. In:,hogia Fernando Calle Calle, Ing. Agr., k2dafologia

* Sc ,!nre en, 1977

* As ;,d..;r a dos progrdr,,as
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I rnesto ( cl,. b%, Ivr tI~irmomrar [.Nil) 'NDM 1)1 ( I RSOS (J.l[ I It.OS

a.i w iko /oi I,r <1~omt ititiicisPnaarw~lc

Nisrai \Ici.'l Ia if~'.. Rabcnth A. I isc. Pili) I3,qruiri

*Aoge I I'h,. flra ," '' l 'mwh 'la [.coard Song. 11h 1), L.pec'iaiwa, (ocrpmaplavnra
I 4m;~ NiL,,,' l'u I'.gil

Allai Cc1'k \. ., ~Ifi I 11iratoiugia Ii.igf heito Hidialgo, M~S.', wI wrwaic',io

I.NIl AD~ i I d ' \1 1 ( 10\ P( ) RCI NA In~ vligiulhroc Asistctel

(irtli..P[ illiI).ill''.James Garcia, lag. Agr', Si krmj.%
jil''a' 'j~.!' / Pqaiaaa \11111(1i_ liember Rubiant., Ing. 'i., Laianiologia

a.' ,iI a a a. .1OSC I ii LCi). big. Agr., Entonilogia
JliIian Iiiiirc,. /'/il I. \rjrriiti.,fa

In~c'Iialc' Niialii'. (RL I'OS DEL APOYO AN LA lNVLS'lIGACl'IN
.Itiig Sato,' 11.', Autra ma

-Cllc"I riiiih'. I.S .. \ Iraiic,ii Bionic~tria

Ii1%u .rg~l.' \it.riiI ( itutilics, Prinrcipal.
I UIii I lllk,- l a to11,l, 1) lo1 ,. Idia'srtraiento D a'id I' ranklin. MS. higc'uieria tt Sistentas,
I. kill I a hid,, I.1,' Vone dc Bu.mIr' it irowrig (cr. licericia de estudios)

( tnt, ficai PJ'i'.io~ral
11 Ni) \DI) \11.1 ) RA %11 IN 10 C) AR ROZ (iastho A. N1 endoza. P/il, (Coordinador Interino)

Personarl PrincipA Ime'tigathircs' A-X.uciadlt,
Ni a a or I R OSCI 0. Pil 1), ( at flii (11 ci, l( (MIa e Joarge A. Par is'. 11S. SA (c'nas

el /I?/?l IWardmnada; Imn kilo) Miaria ('ri'.tmr Ameeiquita de Quir'ior.n, AIS
Pcter .iciruirs. Ill 1). Ci irnadaor /h-gwa en LrA Ua/1'j1,rof

( "'.td hi , -i'I I t I o 'h d,iur \'. tn l
I., , l'ii.o W/A PL. lnpii,'a'o .irii,)Ia 'illiCid Ianr dc (jarcia. BfS, hionom'ia

Fl,,Ct01 \\ Ccrfirilc. 1ai'm'i'.'-ih~r Xdall (jardillr, big,. et'%. Siswreas
(icrid 1. a III irado. bi1g. A11/., Agrvnoniiw

'Rd rip I op).'. hi: 1 ''a 'aa'a1
Kalici P''.. It'. /, 'rirua I Inid-mti tic LS11udirts ':Sjciales

imuiriadia N'.rl~iiI) \ i'.ita:,t. 'err i' Spilkc'. .~AM in~ Rural

I ic .tigailijr A sisierri
jun '.riailrt'' \'.'.r.n!'.(ii:ilCrrrra(urr11id. lug. :lgr.

'I';.OpcraiicLs dii, la Estrjciiln

a icr lri~kind. ba-hr . /rilvha.r C iIiifito Pr ntpa
fIrmca, wia'lllr'c I )i1ol r,'I/4icrar. M1.S, PLi,

*Rauil \~ Adomani ii. I/ hri'.,rii' A ii'ila dr~ri~t'ihic la'I. (irat;,,

As gn'adc, dos kircqrarr...
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Insestigadore, Aocial,, Visitantes Asociado% en Adiestraniento
Claudio Acosta, Ing. A,,r.. Operaciones *NIario Aguilera, DM V, (Ganado de carne)
de Campo Alfredo Caldas, MS, coordinador,

In.estigadore,, A%ociados Visitantes Unidades Audiotutoriales
Claudio Acosta, Ing,. Agr., Operaciones de campo **Carlos Dominguez, MS (Yuca)
Guillermo Chdvcz, ig. Agr., Operacionei **Carlos Flor, MS, (Frijol)

i', campo Marceliano L, pez, AS (asignado at ICTA.
Guatemalaj

I m estigadore, ,itrlnte, Eugrnio iasc6n, Irg. Agr. (asignado a la Secretaria
Javier Carbonell, iig. Agricola, de Estado de Agricutura,

Operaciones de campo Repdhlica Dominicana)
Ricardo Cruz, big. Agricola, Operaciones **Cornelio Trujillo, MS, (Porcinos
de campo **Gustavo Villegas, MS, (Arroz)

Ramiro Nariez, Ing. Agricola (en la
.zjh.ede de (IA T-Cuilichao) Asistentes en Adiestrarniento

*Bernardo Salair, tig. Agr., Agronormia Antonio Acosta, Zootecnista, Porcinos
Oscar Arregoces, Ing. Agr., Arroz

Sernicios de Laboratorio Luis F. Ceballos, Ing. Agr., Yuca
Cilia Fuentes, lag. Agr., Etudios Especiales

Inesligador Asitente Silvio Guzmdn, DM1, Ganado de Carne
(har!es NlcBro%%n, BS Hector F. Ospina, Ing. Agr., Frijol

Carlos Suarez, BS, Orientaci6n de Becartos
Unidad de ilemo y Ectoparisitos

Conferencias
(Proyecto Especial en Cooperaci6n con la David Evans. Coordinador de conferencias

Universidad de [exas'A&M)
UNIDAD REGIONAL DE MAIZ

('ientllc'j, Irincip-He,, CI%4MN'T, CIA'I

Radmilo lodorovic, Df I PiD,
tlhmopara.sitdogo (Coordinador) (ientifico,, Principale's

Donald Correr. lIMV. Ph), Patnlogo (ionzalo Granados, PhD,DEwtom61ogo
Kenneth C. Ihompson, DMII PhD, Acard/ogo (Coordinador)

James Barnett, PhD, -iomejorador
Vspccialita
I duardo F. GoniAlez. UMI PhD. Inestigador Asitente

I'atologiu Vetermaria Edgar Castro. big. Agr.. Agronomia

Incslitr ..Asciadip N iitanle BIBLIOIECA Y SERVICIOS
I)asid E ans. MS. Salud Animai lDE INtFORMACION

Ins rstigadotr Aociado (ientifico Principa(
* 0.K. terry, lVL Fernando Mionge. PhD, Cientilico en Ciencias

de la Comnttca'idnt (Coordinador)
In ctigador Asistcntct
Ray\ F. Long. Bibliltec N )ocumenlaci6n

AI)IES IRAMNIEN IO Y CONFERENCIAS E:specialita I iitante
lrudy B. de Martinez. MA. Editora,

A di stranitilIo A.sistent dtt'l (uordinador

(lienitil'is 1'rincipale., Personal A,%ociado
Fritz Kramer. Ph), Cientilico en Ciencias *Angela de Cock, MA
,h. 1, ( ,tttort (Coordinador) Hernn Poveda, BA

I-enando I'e mindc,, Pht ), k'daJtilogo
(en icencia de estudios)

't.. retiri cn 19'7
" o elli aI4 '.'ijn,.d a d-m progjrdma

Personal N\



Personal Asktcm e Mario Gutidrret J., Ing. Agr..
Stella G6mez, BA Fitor E.pauol
Marilu 0. de lHensel, B,4. lk)'ucintalista
Sonia la'erde. B.4, Je/, Servicios al Ptiblico Personal aoiado
Jorge 6 0pez S.. Docuotentaista Manfred Hirsch. .otcigrafo
P'iedad Montafio. Jeh', Adquiswiionei Dorothy Muller, BA, ditora Asociada
.1uha |oir[n de Rjdriguez, Ing. Agr., (I ngles)

I I 1I,. d1.1Plt/ta Alvaro Rojas, Jejic de Produccion
*'tcllIa de Salcedo, lIt'. t traducciori,

1),,, uoieuitahioa- IradtUut'ra Personal asistentle
lirnilce Serna. H.4, Jele, Servicios Ttctmcow Carlos Rojas, Especialista en di. eios
Maria LIabel l olton de /apata, BS. grdficos

)4J'co'tial. ta- i)aductora *Amparo de Madrigal, Editors Asociada
(Espafiol)

Oficinia te I lfirniaci6oi PU l)lica

Pclrsonaul .AslohjaduPersnalu A cia.o BPROGRAMAS INTERN,s 2IONALESF~ernando %toia. BA,, ,411,A, Jefe ,de la Oficina

Personal .AsistnCie Guatemala (Fundaci6n Rockefeller)
catherine J. Crane, BA Instituto de Ciencia% y Tecnologia

*Marin Andrade Agricolas (ICTA)

Sers icios ("rilicos . Editoriales (ientificos principales
Rober K. Waugh, PhD, Director Asociado

(ienrficos Principales Roland E. Harwood, BS, Coo-dinador de
Charles E. Boyer, BSJ Editor /tgl ,v Operaciones k la Estaci6n Experimental
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Prefacio

E l afio 1977 marc6 una etapa en la historia del CIAT. Fue un afio en clque

se lograron tres objetivos: 1) consolidaci6n de las modificaciones
hechas previamente en lrs programas, lo cual hizo posible definir

claramente las estrategias a seguir habiend,) logrado ya una ampliaci6n del
personal y de las facilidades fisicas existentes; 2) confirmaci6n de que tales
estrategias eran apropiadas, ya que al hacer una revisi6n a alto nivel realizada
por un organismo externo se obtuvieron resultados positivos, y 3)
clarificaci6n de la filosofia y de los objetivos del Centro. En resumen, 1977 fue
un afio de transici6n a partir del establecimiento y el ajuste exacto de los
programas y el refinamiento conceptual de las filosofias de investigaci6n y de
adiestramiento, hasta alcanzar un nuevo periodo de estabilidad y. de
productividad.

En los iiltimos afios, cada uno de los programas del C IAT habia pasado por
revisiones exhaustivas, tanto internas como externas. Estas revisiones dieron
como resultado cambios fundamentales de direcci6n, particularmente en los
Programas de Ganado de Care y de Adiestramiento. La inestabilidad y los
cambios introducidos en los progra mas, derivados de ese proceso de revisi6n,
dieron como resultado una adecuada organizaci6n del personal aunque
retrasaron el reclutamiento de nuevos cienti ficos. A pesar de que el CIAT es
una instituci6n joven y todavia en su fase de expansi6n programada, en los
aflos 1975 y 1976 la n6mina de su personal principal permaneci6 virtualmente
estitica. Esta situaci6n cambi6 totalmente en 1977 al aumentar el personal
principal en once miembros, ademdis de un nfimero apreciable de asociados en
investigaci6n visitantes, cientificos posdoctorales y miembros del personal de
apoyo. La adquisici6n, establecimiento y desarrollo de la subsede CIAT-
Quilichao, al sur de Cali, en una zona caracterizada por tener suelos Acidos e
inftrtiles, v el nuevo enfoque que se dio en este afio a la filosofia de manejo
compartido de la estaci6n del Instituto Colombiano Agropccuario en
Carimagua, en los Llanos Orientales de Colombia, fueron factores que
aumentarcn significativamente la disponibilidad de instalaciones para la
investigaci6n en el Centro. Ademis, la ubicaci6n permanente dc personal del
CIAT en los Llanos de Colombia. en Brasil, Costa Rica y Filipinas, consolid6
aiin mdis los esfuerzos para aumentar la investigaci6n fuera de la scde del
Centro v mejorar sus funciones de proyecci6n externa.

El Comit6 Tcnico Asesor (TAC) del Grupo Consultivo para la
I nvestigaci6 n Agricola I nternacio nal (CG IA R) tiene la responsabilidad, cada
cinco afios, de hacer una revisi6n profunda de las actividades de todos los
centros de investigaci6n agricola que coordina el mencionado CGIAR. En
1977 el TAC hizo la Revisi6n Quinquenal del CIAT. Esta rc isi6n, junto con
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la que tarnbi6in hi,'o el I'AC en todos los centros sobre la investigaci6n en
sistem;, agricolas, constituyo un gran apoyo a los objetivos, estrategias y
logros dcl CIA !.

.,l culminar la serie de revisiones anteriores con la evaluaci6n profunda
Ltill IquICni sc Ill\ l lni 1iagnifica oportunidad para redelinir los objcti\o s dcl
(.\ I de tatl mancrai quc rcflcjcn mis claramente los acuerdos tornados por la
.Junta D)ircctii d rantc el periodo de evoluci6n del Centro. l.a nuc a
dcclar ici(t de ohlctixs cs l siguiente:

"( cnciar v transtlrir, en colaboraci6n con las instituciones nacionales,
tccnolhgia mejorada la cual contribuird a aumentar la producci6n, la
productiidad \ lU calidad de ciertos productos agropecuarios bfisicos en
1,o tri',pictos, en particular, en America Latina y en el drea del Caribe;
pcr-mitiendo. dc esta manera, el que los productores y consumidores,
espccialmente a quellos de limitados recursos, aum'-ntcn su poder
adqUisiti,, % ncjorcn sus niveles de nutrici6n'.

lsta declaraci6n de objetivos indica claramente que el producto bdsico del
CIA I cs lU tecnologia mejorada e identifica a las institucioncs nacionales de
incstigaci6n agricola como sus principales clientes y colaboradores en el
desarrollo de esta tecnologia, su adaptaci6n local y, finalmente, su
transferencia a los agricultorcs. El hecto de que los consumidores y
productores cle recursos lirnitados scan los beneficiarios principales afecta, en
gran medida, la naturaleza de la tecnologia producida y transferida y
establecc clararnente que el CIAi esti interesado tanto en promover el
bicnestar humano cono en alcanzar metas de producci6r,.

FI-CIA] ha desarrollado programas que transforman el inter(s que tiene la
nstitoc6n por los consumidores y productores de escasos recursos en

acciones concretas por medio de una apropiada selecci6n de los productos
agropcuarios y disefio de tecnolOgia. Los productos agropecuarios incluidos
cn cl mandatO dcl CIAI aseguran que el sector de bajos ingresos entre los
consomidores se bencficic nais, debido al aunento en la productividad
result: t1tC dc la tccnologia mcjorada. Mediantc la adopci6n de una filosofia
de pi oduccicir quc hacc Thtfasis en uso minimo de insumos y por medio de una

kolihtaci(ll cstrccha con prcgrarnas nacionales, quc enfatiza las pruebas a
nisei de tinca, cl (IA I esti procurando asegurarsc de que csta tecnologia sea
vtilida v factiblc en lincas con recursos limitados.

Los restltados obteidos en los divcrsos programas dcl CIAT en 1977, los
coales se han resumido en este inlormc anual, nos estimulan a pensar quc
estamos consiguiendo un muy significativo progreso hacia el logro de estos
objcti os.

John L. Nickel
Director General
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Programa de Ganado de Carne

l.a reoricntaci6oi del Programa de accesiones. Tambi~n, se ampli6 con-

(ianado de Carne se cornplet6 dtiante el siderablemente el nomero de accesiones de

afilo. Se organi16 un equipo inter- gramineas y leguminosas bajo evaluaci6n

disciplinario para atacar en lorma sin- de campo, en ensa2'Os de corte o pastoreo.

cronilada las barreras suelo-planta- En (Carimagta, por ejemplo, el niimero de

animal, que lnitan el aurnento dc la accesiones de leguminosas forrajeras en-

prodtLccion de carne en los ecosisternas dc sayadas bajo rastorco, aument6 de seis

suclos icidos. Sc definirm i area dc impacto accesiones de una sola especie, el afio

dcl IPrograma y enti en progreso un estudit pasado, a 30 accesiones de varias especies

geogra'ico de los 850 milloncs dc hectirlca, en 1977.
de ()xiso es y t; Itisolcs dv A merica tropical
Se desarroll6 una estrategia de in- Se establecieron criterios especilicos de

vcstigaci6n y de translerencia de tec- selecci6n para leguminosas y gramineas

nologia 2 se iniciaron operaciones en tres Iorrajeras; el germoplasma mas

centros de in estigac1611: C IA l-Quilichao promisorio se organiz6 de acuerdo con su

Carimagua y Brasilia. Sc cstiA organizando potencial para ecosistemas especificos.

U na red de ensavo. regionales I ocali/ad os a
travs del irca dc impacto a fin de iniiar Varias accesiones de .Stylosanthes
esaluaciones Cxtensixas dUrante 1978. 'apitata, Zornia sp. y Destnodium

ovali/oliwn fueron, entre las leguminosas,

Elobjetivo dcel Programa es desarrollar L las mais promisorias para las condiciones
tran.sferir tecnologia efectiva y de bajos de alto cstrcs de la regi6n de sabanas de
insuros para aumentar la p'oducci6n de Carimagua, 1:' cual se caracteriza por su
camrie bovina en los suelos Acidos y de baja tertilidad extremadamente baja, suelo muy

fertilidad de America tropical, prin- acido y por ataques devastadores de
cipalmente mediante producci6n de es- enferniedades e insectos en las
pecic, torrajeras inejoradas durante todo el legurninosas; ,ltndrof)ogo gayanus parece
afio, suplementadas por practicas de ser la mis promisoria de las gramineas. S.

manejo v salud animal econ6micamente g4ianetlsis ya no se considera promisoria
favorables. Los siguientes hechos ilustran para este ecosistema debido a su suscep-

el progreso alcanzado durante 1977 con tibilidad a enfermedades y plagas y/o
respecto a estos objetivos. escaso potencial de producci6n de semilla.

Durante este afio se duplic6 la base Para las condiciones climAticas, eddficas
genctica de la colecci6n de germonlasma de N. fitosanitarias un tanto de menorestr~s de

especies lorrajeras tropicales del CIAT, CIAT-Quilichao, S. guianensis 135 y 184,

adaptada a los ecosistemas de suelos junto con el hibrido de Centroserna 438,
Acidos, la cual alcanz6 un total de 3.400 parecen ser las ms promisorias y se

Programa de Ganado de Carne A-1



evaluaci6n. Las praderas de esta decumbens y Pueraria phaseoloides. Enlegunlinosa, en asociaci6n con A. gavanus, Quilichao, Carimagua y Brasilia, se ini-I'anicum maximum o Brachiaria ciaron sistemas para rntodos tradicionalesdecumbens, produjeron auncntos uni- y fio tradiciorales de establecimiento de
formes de peso vivo, 561 g, novillo, dia, a praderas.
una capacidad de carga de 2,3 animales, hadura, re on periodo anormalmentepr~gado dnerse a el cal us Los estudios sobre utilizaci6n a largoprol,ngado de sequa, el cual caus6 plazo de especies forrajeras y de sistemas

rdidas s everaw; en las praderas de hato demostraron que s6lo es posibleadyace ntes, La producci~n de semnilla delgeraepas.a mzpromisorodc sedesaolla elobtener niveles muy limitados de produc-en torma normal. ci6n de ganado en las sabanas nativas, si no
se utilizan especies forrajeras mejoradas y
de mayor persistencia. Los pardmetrosDurantc 1977. tarnbien se duplic6 Ia sanguineaos de vacas de cria Cebai lascolccc6on de cepas de Rhtzohiun para cuales pisiaban en sabanas nativas, sub-eguminosas forrajeras del ClAl. Sc de- rayan [a i, ces:dad de una mejor nutrici6n.

sarro)llaron tecnicas efectivas de inocu-
laci6n, cuon sin cubiertade cal o fosfato de %lediante la evaluaci6n de un ensayoroca, para ia mavoria de las accesiones sobre sistemas de hato, el cual se complet6
promletedoras. en Carimagua en 1977, se obtuvo excelente

informaci6n sobre el comportamiento deSe cncontr6 que varias accesiones de los hatos en las sabana nativas, durante
legUminosas v gramineas promisorias cuatro afnos de reproducci6n. Latonian rcquermientos extremadamente suplementaci6n mineral constituy6 lahaios dc 16storo. junto con Una tolcrancia prfictica mejorada mis significativa paracxcelcnte a niveles 6e aluminio con- las condiciones del ensayo. La suplemen-,idcrados t6 xicos para la mayoria de las tacion con sal, el destete precoz y el uso deplanris cultivadas. praderas de Melinis minut/lora durante la

6poca hfimeda, no son alternativasLa aplicaci6n directa de fosfatos de roca, ccon6micas. Entre as gramineas me-dc reactividad baja a mediana, tipicas en la joradas 11. rfa no tuvo xito bajo pastoreomayoria de los dep6sitos de America debido a sus requerimientos relativamenteILatina, present6 un comportarniento igual altos de f6sforo y potasio y a su menoro rlejor que el superfoslato cuando se tolerancia a los niveies altos de aluminio.aplicaron a las especies tolerantcs al Brachiaria decumbens, de bajos re-alUmnino, cultivadas en los Oxisoles de querimientos de fertilizantes, produjo(arimagua. Si seconsidcra queelcostode aumentos anuales de peso vivo de 150 a 200'in kilograrno de P.,) como losiato de kg ha, aproximadamente 5 a 10 veces mdsroca CuoivalC a on tercio o on cuarto del que la sabana nativa. Baio la Iluvia intensacosto del superlostato, el uso de estos de Carimagua, estas praderas presentanmatcriales parcce ser un componente sintornas severos de deficiencia deimportante de la emergente tecnologia de nitr6geno, I0 coal plantea dudas acerca dehajos insumos. lia duraci6n de su periodo de productividad
conio planta forrajera.

Se aplicaron nuevos y, promisorios
mctodos para el establecimiento de pastos Durante el ano, se integraron lasv sistemas de mantenimiento, basados en actividades .obre transferencia de tec-tcnicas de siembra espaciada, de bajo nologia y de investigaci6n. Elcosto, asi comro siembra en fajas de 2,5 adiestramiento se orienta hacia los ob-metros de ancho, de asociaciones jetivos del prograrna v la conducci6n deleguminosa graminea tales como B. ensavo:s regionales en el ,rea de impacto.

A-2 
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SI-'iS.II,(;IA Y OR(;ANIZACION DEL PROGRAMA

La producci6n de ganado de came extremadamente baja y una pobre in-
constituve en America Latina, una de las fraestructura. En estas areas, la principal
actividades agricolas miis importantes, y barrera a la producci6n de ganado de carne
una luente importante de proteina para sus es la falta de una fuente adecuada de
300 millones de :. )itantes. El consumo per forraje para todo el afio, lo cual se debe a
capita de carne de res, en America Latina severas limnitaciones de agua y de suelo.
tropical, es tres veces mayor que el de
Africa tropical y casi 16 veces mayor que el
de Asia. 1L consurno per cipita de 16
kg afto se aproxima al de Europa Occiden- A medida que aumentan las presiones de
tal. Ista es probablemente una raz6n poblaci6n, h producci6n de ganado de
importante para que haNa menos carne en los suelos fertiles, con buen nivel
dcsntItricin causada por falta de proteina de p1- que existen en America tropical, no
ci los tr6picos de Amirica Latina que en podrdi competir con la producci6n de
los de Arica N Asia. Segun estudios cultivos alimenticios, en tanto que sucede
ieal i,ados cn (ali, Colombia, familias exactamente lo contrario en las extensas
pcrtcnccicntcs a todos los estratos direas de suelos Icidos de baja fertilidad.
ccon(iin icos ivmierten 10-12 por ciento de
su ingreso total en carne de res, lo que A mediados de 1976, lia Junta Directiva
I undamlenta el hccho dc que la carne de res del CIAI orden6 al Programa concentrar
Cs uno de los ;limentos basicos de Anrica sits .esfuerzos hacia el aumento de la
latina. producci6n en estas Areas, con enlasis en la

superaci6n de los problemas de nutrici6n
Aproximadamente, dos tercios de lIa animal.

carne de res de Amelica Latina se produce
cl sus rcgionales tropicalcs, donde se L.I afio de 1977 se dedic6. en gran
encuentra el 71 por ciento dc su poblaci6n incdida, a la orientacion del Programa en
de bowinos. Sin embargo, la productividad esta dirccci6n. se desarroll6 un objetivo
anual por cabeza de ganado en Amrica claro, una estrategia de investigaci6n, se
tropical es aproximadamente la mitad de la reclut6 nue o personal, se hicieron nuevas
productividad de las regiones templadas de instalaciones para hacer investigacl6n,
Amcrica del Sur v casi una cuarta parte de apropiadas para el tipo de trabajo a
la productividad de los Estados Unidos Ny electuarse v se disefiaron medios para la
(Carad i. transferencia de tecnologia a las ins-

tituciones nacionales.
[sta brecha de tccnologia es mas aniplia

cuando se considera la demanda cada ve/
mniaor de carne de res de bajo costo. v el
potencial para producc16n de carne dc las (11.1 1 \ u

.istas 11rCas tie suClos 'Icidos. de baja
citlhdid. claslliC,tds coMo Oxisoles V
Ilisles con cgetaciin natural de sabana lI objetiko del Programa de Ganado de

0,lek a. 1Istas regones en conjunto cubren Carne es desarrollar y transferir tecnologia
aproxnmadamente la mitad de lasuperlicie efectiva para aumentar la producci6n de
terrestre de Amerca itropical \ se ganado de carne en zonas de suelos dcidos
caracteri/an por una alta precipitacin \ baja fertilidad de Amnrica tropical,
anual con una estac16n seca de intensidad principalmente mediante la producci6n de
'ariablc. btenas condiciones lisicas del especies forrajeras mejoradas durante todo
sUleo pert) una lertlidad nativa del suelo el afio.
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El resultado esperado de las actividades someten a observaciones de crecimiento,
del Programa es el desarrollo de sistemas vigor y otras caracteristicas agron6micas,
mejorados de producci6n de especies en pequeflas parcelas en el campo de laforrajeras, en t&rminos de calidad como de estaci6n de Quilichao. La semilla de las
cantidad, complementados por sistemas de accesiones promisorias se multiplica para
manejo y practicas de salud animal, someterla a ulteriores ensayos, los cualesecon6micamente viables. incluyen las necesidades de inoculaci6n

pura la fijaci6n efectiva del nitr6geno en las
leguminosas y ensayos de laboratorioL.a orientaci6n del Progrania hacia los sobre consumo y digestibilidad.

ecosistemas de suelos dicidos tambien Posteriormente se efectcan los ensayos derepresenta un estuerlo significativo corte, de cornpatibilidad de asociaciones
dirigido al desarrollo de: los 300 millones de gramineas y leguminosas, de frecuencia
de hectlireas de sabanas con suclosAcidos y de corte, de altura, de requerimientos debaja fertilidad que existen en Amcrica fertilizaci6n y de tolerancia a la sequia.
L.atina, v lit proporci6n crcciente de los 550
millones de hectiirca,, de suclos similares, Luego se examina el material misactualmentc cubiertos de selvas, los cuales promisorio 'en ensayos regionales
cstin siendo desmontados con el proposito reali/ados por instituciones nacionales quede establecer pastos. Sc considera que estas prestan su colaboraci6n en el Area deextcnsas areas constituven uno de los impacto, a tfin de estimar en forma r, pidarecursos subutilwados mls importantesdel lit adaptaci6n a los distintos medios.
mundo, los cuales otrccen un potencial Seguidamente se desarrolla li tecnologiaenorme para aumentar lIt producci(on de nece:saria de produccion de semilla y sealimentos a escala mundial. La utilizaci6 lieua a cabo una mayor producci6n dedel ganado de carne tpuCde servir como semilla a fin de permitirla siembra de5 a 10
herramienta Lundamental para lograr una hect~ireas de las accesiones promisorias.producci6n agropecuaria cficicnte y E-stas !ineas promisorias se someten aecol6gicamente adecuada de estas Aireas Y ensavos de intensidad de pastoreo lospor lo tanto, constituir un lactor impor- cuales contemplan distintas variables tales
tante en cl desarrollo econoflhico e integral como tasas de carga, intervalos de pastoreo
dc estos paises. v niveles de fertilidad, principalmente para

evaluar la persistencia bajo pastoreo sin
efectuar mediciones de los animales

I I I\ I Il.A propiamente. Posteriormente se rcaliza un
segundo nivel de ensayos regionales en los
cuales se evalia n las variablesI. ecratcgLIa de ifjlestigaci6n \ exten- agron6micas y la persistencia bajosi6n Sc ilustra li ll igura I. Mediante li pastoreo en el Airea de impacto. Todo elrecolecci6n de plantas realizadasentodoel germoplasma descartado durante estemudIdo v las actividades de la nueva proceso se envia a la Unidad de Recursos

.,cccion de fitomioramiento, ha sido Oen ticos del CIAT para su mantenimien-
posible reunir una aruplia variedad de to y posibles usos futuros. Mediante lacspecies lorrajeras las cuales se multiplican evaluaci6n del Area de impacto sedefinirn
en viveros de campo o de invernadero, se las caracteristicas de los 850 millones deseleccionan segun su tolerancia a las hctireas de inter6s en cuanto a cina,
principales plagas de insectos y suelos, topografia, sistemas existentes deenerinedades. a ilt toxicidad de aluminio y producci6n de praderas y ganado de carne,
a lit haja disponibilidad de f6sforo, tipicas problemras de salud animal y aspectos
de los Oxisoles y Ultisoles del irea de econ6micos de la industria ganadera. Esteimpacto. Las accesiones sobrevivientes se conocimiento aunwntard lia habilidad del
A-4 1977 Informe Anual CIAT
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Programa para enfocar su tecnologia hacia Precipitaci6n (mam rues)

los aspectos rns importantes. Entre 6stos 3007, - Qutijhha, (18 a aos
se cuentan los diferentes mdtodos de I I',=i145
establecimiento y mantenimiento de 2(g) ,' 4h4
praderas, inciuyendo la sobresiembra de ,- -'\
sabanas nativas, la siembra de asociaciones --0
de gramineas leguminosas ya sea direc- I -
tamente o precedidas por cultivos anuales,
y praderas bajo manejo intenso en pe- - .
quefias areas irrigadas o en los parches de - _ __
suelos ft.rtiles existentes en muchos 44  - Crimagua (4 aios) --

ranchos. Los resultados de estos .sfuerzos II
y los ensavos regionales permiten efectuar 300 I = 1 95 ,
la evaluaci6n final de los cultivares
potenciales mediante pardmetros de corn- 200- 4- --
portamiento aninmal, como por ejemplo i
ganancias de peso vio. Posteriormente se IL-
reproduce la semilla baica v se recomien-
dan nuevos cultivares para la distribuci6n. 0 .1 I1

B I I rasilia (15 A m)

loo I'= IS18los ensayos de manejo animal se [.I' -P1283
rcalizan con los sistemas de praderas I
promisorios a fin de sincronizar los niveles 2 -.[--
nutricionales mejorados con las i , I
necesidades de los diterentes tipos de oo0
aninials en el hato, mediante e I
aparca niento estacional, el destete precoz I _ 1
y otras prActicas de manejo. Se identifican I emperatura promcdio por meses ("C)
las enlermedades del ganado Ceb6i que 7 6 C I-imaua: 265 5
presentan tendencias a desaparecer con 6C Qhchao: 24,8
unit nieor nutrici6n asi coino tambi~n las 36 -+-----
enferniedades que presentan tendencias a
aumentar cono consecuencia de la mayor -- .
(ensidad animal debida a la mejor
lntricion. Eniseguida se aironta ei control r

tie estas enfermedades. Se refmne un
plKucte de tecnologias nuevas el cual i
cOlnsiste en praderas mejoradas y practicas "LI I 1 \A , A .1 \ S o N 1)
Lie nialCjo V silud animal, a fin de
ctantilicarlo it iel de halto l)espus de Iigura 2. Precipitaci4tin lromedio (p11),
Ilis e ,iltlalciones econo hlicas, se tendrih Ol)Ptraunspirati6n potticiat (IT) ) regimene, de
sistenias mlejorados de producci6n de lemperatura en las te,. )riwn'ipales estaciones ex-
ga nado de carne. perimentales ell hIs cuale, el l'r,)graia de (.anado de

(ane iace in estigacion. Q, iliihao, I)epartrlento
l ct C)mpiiC dad de. progrania v , li ( autca. (olombia= latitlld: 3'"N, longitud:

76"31"0; cla 0'in: 9901 ". ( ari Inagua, I)epartarmen.
IhIat l i a d [C ii i-a de lnpaco hiacen to dl Mi (. homhiia=laiud: 4"2'N, longitud:
Ilipcliii',o q te itl ill estigiClolll V li 71,10'0; el c ti6n: 211 in. Brasilia. I)istrito Federal
CLoperiacin iriternacional se inlegren ell Brasilia =llilud: 19'3('S; longilud: 47042'0;
Imli totaL. 1:1 entrenaitento de personal eieac'n: IOIll.ll.
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de instituLciones nacionals se relaciona con Los suelos de Quilichao se clasifican
su papel como colaboradores actuales o como Ultisoles; los suelos de Carimagua y
potenciales en ensayos regionales N en de Brasilia, son Oxisoles. Todos son icidos
otros medios de transferencia de tec- (pH 4,1 a 4,9), de alta saturacion de
nologia. aluminio (64 a 82 por ciento), de muy bajo

contenido de f6sforo disponible y

IS I AIONE-S X1PtRIMENIALES deficientes en muchos nutrimentos. Sin
embargo, su estructura bien granulada
proporciona excelentes propiedades

Debido a las condiciones frtiles, de alto fisicas. En la secci6n sobre Fertilidad del
contenido de bases de los suelos que Suelo se inciuye informaci6n sobre las
existen en Ia sede del CIAT en Palmira, la caracteristicas edAficas. AdemAs de las
mayor parte de la investigaci6n de campo caracteristicas climAticas y edAlicas, las
se debe realizar en otros lugares. Las :nsta- tres localidades ofrecen contrastes
laciones de la sede del CIAT sirven como significativos en cuanto a presencia de
base, de trabajos de invernadero, plagas y enfermedades que atucan a las
laboratorio v consulta en la biblioteca. legurninosas forrajeras. La incidencia de
l)urante 1977, se efectuaron arreglos para antracnosis y de barrenadores del tallo, en
haocr experimentaci6n en tres localidades Carimagua, es alta; moderada a leve en
con el prop6sito de cumplir con los Quilichao y todavia de poca linportancia
objetivos del Programna; estos lugares en Brasilia.
brindan un aniplio rango de condiciones
climniticas v edAficas. Aunque la producci6n de ganado de

carne es la principal actividid en las tres
localidades y la productividad de las

Las tres localidades son: CIA "- praderas nativas es baja, .1 grado de
Quilichan, a 40 kil6metros alsurdeCali. el desarmollo de infraestructura tambidn
Centro Nacional de Investigaciones ofrecc un rango de posibilidades
Agropecuarias del Instituto Colombiano t'con6micas. La cercania dt: Quilichao al
Agropecuario (ICA), en Carimagua, en los tirea metropolitana de Call contrasta con
I.lanos de Colombia, y el Centro de las condiciones bastante desarrolladas
Pesquisa Agropecuiria dos Cerrados del C,:rrado, cerca a Brasiia. Ambo", a su
(CPAC) de la Einpresa Brasileira de vet, son totalmente (iferentes de la
Pesquisa Agropecuaria (EM , HRAPA), a estaci6n de Carinagua, relativamente
35 kil6ni.tros al noreste de Brasilia, en aislada, representativa de un Area con
Brasil. En lia Figura 2 se presentan datos mahas carreteras V escasa infraestructura
clinmiticos a largo piazo. La difere cia ,nits de comunicaciones.
importante entre estas localidades cs la
daraci6n de ia estaci n seca. En Quilichao, N uchas de las secciones del Programa
en el afio, hay dos estaciones secas, de poca han estado operando por varios aflos y han
duraci6n pero intensas. cadia una de las acumulado una cantidad significativa de
cuales dura 2 6i 3 meses. En Carimagua, informaci6n. En 1977 se establecieron
ha%' una luerte cstaci6n secd, Oe cuatro ntivvas secciones, las cuales estAn en las
meses v en Brasilia, una fucrte estaci6n primeras etapas de su desarrollo.
seca, de seis ineses de duracion.

ESTI'DIO )EL, AREIA )E iNIPAC(TO

El Area de impacto del Programa suelos Acidos y de baja fertilidad natural,
consiste en 850 millones de hectAreas de clasificados como Oxisoles y Ultisoles. El

Programa de Ganado do Came A-7



Cuadro 1. Dlstribuci6n de Oxisoles y Ultisoles en pdses de Amirica Latina, calculada con base en los Mapas
de Suelos del Mundo, de Ia FAO, a escala de 1:5 millones.

sMilones de PorcentajePais hectlreas del pals Importancial

Brasil 572,71 68
Colombia 67,45 57 *
Pert6 56,01 44
Venezuela 51,64 58 ***
Bolivia 39,54 57
Guyana 12,25 62
Surinam 11,43 62
Paraguay 9,55 24
Ecuador 8,61 23 *
Guyana F rancesa 8,61 94
Mexico 4,42 2
PanamA 3,59 63 ***
Honduras 3,13 29 **
Nicaragua 2,92 30 *.
Cuba 2.42 21
Chile 1,31 2
Argentina 1,28 0,4
Guatemala 0,96 9
Costa Rica 0,70 14 a
Haid 0,52 19
Jamaica 0,45 41
Trinidad 0,42 84
Repablica Dominicana 0,42 9
Belice 0,40 19
Puerto Rico 0,16 18 *
(iuadalupe 0,09 47
Martinica 0,05 43 **

rotales:
America Laii, 851,10 42
America Tropical 848,45 51
America del Sur Tropical 828,21 59
Amdrica Central y Caribe 15,80 23

M a, del 5 O del pals.
' Mis del 25% del pals.

•Ma, del IVi;. del plaw

Inctt ' c lo% siguicnies paiscs donde noi hay suclos (.xsols ni I Itiswles: I. [uguii ). I-I Sil, do, A iiF;i. Ililhanii. I. rhidi,.
ti'racao , Antlls Menorcs

A-8 1977 Informe Anual CIAT



Cuadro I presenta la distribuci6n de estos El profesor George Hargreaves, con su
suelos en America tropical; en este cuadro, asociado Karl Hancock, de la Universidad
los diferentes paises estAn mencionados en Estatal de Utah (EE.UU.), realizan el
un determinado orden basado :n la trabajo climaitico utilizando datos
extensi6n e importancia que e:.o -. .,uelos metereol6gicos provenientes de mdis de
tienen en ellos. 1000 estaciones meteorol6gicas situadasen

el Area de impacto. Para definir el patr6n
En su mayor parte, estas Areas estan de paisajes del terreno, se usan imdgenes

escasamente pobladas y dedicadas a la obtenidas via satdlite las cuales se com-
producci6n de ganado de came. Con el plementan con reconocimientos adreos y
proposito de obtener informaci6n mAs terrestres. Tambi~n, se estA formando una
deallada, a meidados de 1977, se inie6 un colecci6n completa de imiAgenes LAND-
estudio para clasificar los recursos que SAII correspondiente al Area de impacto.
,irecen tales areas y lograr asi una , ntesis Las caracteristicas de fertilidad del suelo se
econ6mica hasada en caracteristicas describen segfin el Sistema de Clasiticaci6n
geogrA Ificas. Esta sintesis servira para de Suelos segfin su fertilidad, desarrollado
disefiar nails adelante estrategias sobre por el 1) c. Stanley Buol y sus
transferencia de tecnologia generada pot el colaboradores, en la Universidad Estatal
Programna t instituciones colaboradoras. dc Carolina del Norte.
FI estudio anAlisis dcl "A rca de impacto"
se completara en dos afios. Este estudio se complementara con una

determinaci6n preliminar de las con-
"c adopt6 la metodologia del "Sistema diciones de crecimiento de las principales

de lerra" desarrollada por Christian y plant as fo rraj eras grami neas y
Stewart, en el norte de Australia. Para legummosas presentes en el Area; esta
nuestros fines, un "Sistema de Tierra" se detertflinaci6n constituird una guia para
define como "un Area o grupo de Areas a definir cuAles especies forrajeras se deben
traves de las cuales se manifiesta un patron estudiar. AdemAs, se intentard demarcar
recurrente de clina, paisaje y suelo". Los los limites geogrAficos que corresponden a
parAmetros ambientales que afectan la las principales enfermedades del ganado
otilitaci6n de 1a tierra se clasifican en el vacuno, con la colaboraci6n de la secci6n
orden siguiente: de Salud Animal de Programa.

Una vei trazadas las demarcaciones de
los Sistemas de lierra, se procederA a

recihida definir las Areas geograficas de mayor
prioridad para ht introducci6n de tec-

b. lemperatura nologias mejoradas para incrementar la

c. E-vapotranspiracion potenciai produccion61 de ganado de carne, lo cual se
d. Balance hidrico harA de acuerdo a consideraciones
e. Otros factores climiticos econdmicas. Este trabajo, realizado por el

economista dcl Programa, se complemen-
2. Paisaje tarA mediante estudios de campo de

prActicas de manejo animal en Areas
I. Geomortologia especificas, lo que ayudari a identificar
g. Ilidrologia cuiles soi los sistemas de producci6n que

actualmente operan. L.a identificaci6n de
3. Soelo \Nt )Y\ I I ,i:, i.c I % 1,\ I cipIann

%1,1111Cl l ' 111k 1,Wlt t rlb L Il lltl i, 1" Cki'd[

h . C a r a c t e r is t ic a s f is ic a s ,I ,% lih t t ( I t I c !0 'c111C , hIct't \I.,

i, Caracteristicas de fertilidad ic I lil li. cli coi cs, c,l c ,iCt,,. N. del Ld.
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los sistemas de prodocci6n se hard bajo la I. En el irea estudiada hasta la fecha,
direcci()n de, especialkta en manejo animal aproximadamente el 40 por ciento de las
de Programa. tierras se clasifican como-sabanas bien

drcnadas, principalmente, con suelos
[)ebido a quc Ci estudio traspasa Oxisoles; el 25 por ciento, son sabanas mal

liontcras flaclonalcs, imvolucra la drenadas, principalmente con suelos Ul-
coopcraciol dc ' itas I.stituciones t isoles y el resto comprende otros
naciOnalcs. Fn Brasi!, en donde se ha ecosistemas. La producci6n de ganado, en
comcn/ado cl trahajo, cl proyecto se las sabanas bien drenadas, estA
rcali/a dc mantcra conijunta con cl Centro gencralmente limitada por la falta de
dc lPcsquisa Agropccuarii, dos Cerrados, forraje durante la estaci6n seca, mientras
de [I1BRAl 1A ' icnc coe coordinador quc en las sabanas mal drenadas se
al l)r. lni/ (joimaracs de A/c; edo. presenta a menudofalta de forraje, durante

lia cstaci6n iluviosa, debido a las inun-
daciones v a lia escasez de tierras altas no

1:i este momcnto, los estudios inundables, de .icil acceso y con especies
clt itcos hechos por c l Dr. Ilargreaxes y torrajeras adccuadas.
colahoradores se rcali/a, norilalIe 1 te,
asi coiImo tiohilt It organi/aciooi de la 2. %tis dcl 85 por ciento de las sabanas
r.';itIon e Ide litcatora V los aspectos bicn drenadas estdn cubiertas de una
cartogrilicos. vegctaci6n arbustiva continua, Ilamada

ceniunmente "Ccrrado" en Brasil; s6lo una
Ni' c ha hechoa primeri coinlprobacim parte relativamente pequefia se puede

prelimmar tinst tid d. li itcrprctacion de lits clasificar corno sabana abierta. Debido amlhn'igcs etcOllida.s %i,i ,,tflitc, las cuales quc la densidad de la vegetaci6n arbustiva
cohrcn aproximadamente 200 millones de tienc una corrclaci6n positiva con la
hcct i'rcas:e sta comiprobacin sc hio en las ter-ilidad del suelo, este hecho indica que
principalcs :egimncs dc sahana, en estas sabanas, aunque-sin duda- tienen
.msrica, tropical, hmcluycndte la regi6n suclos de baja fertilidad, pero no tan ex-
centroesccidcntal dC Brasil y una partc tremadamente baja como la de los suelos
oricntal dc Bolisi. cntre las latituodes lOS dc la altipianicie de los Llanos Orientales
. 20 S. [sto rcprcsenta apreximadamente dc Colombia. Mis aun, frecuentemente se
cl 23 por cicnto del :ca de impacto V cl 60 encientran en estas sabanas aigunas Areas
per cicnte de s ta egienes dc sabana. pequcfias con suelos mds fkrtiles
Actualincite, se cetui revisando las irmi- locali/adas generalmente a lo largo de los
gcncs Sia saltclitc, ctc acuerdo con las patrones de drenaje.
cvialitciacloic de camp \ , " 1isa a cabo lit
Lmpilacim de los d',to:, para ,4 3. Fs cvidente que existen extensas
clasiticachr c% entu al V al ,:maccoaritnto areas en cl occidente de Brasil, las cuales
en on hance, d,. dates, antes de la podrian ser utilizadas en forma mis
preparacioni dcl mtermc corespondiente. intcnsiva para lia producci6n de ganado,

con la aplicacidn de una tecnologia
Sc pueden adelantar algtmos rCsoltados innovativa que tenga un bajo costo de

pros isionales: aplicaci'n.

R L( V ROS ( CN FI(')S

Fi khjet is ode esta Secci(it es aumentar v con potencial para el irea de impacto. Las
amnpliar la di\cIsidad gentItica del ger- actividades comenzaron a finales de 1976;
moplasnia dc especics I orrajeras tropicales darante 1977, se concentraron en los
A-10 1977 Informe Anual CIAT



siguientes aspectos: i) recolecci6n de No. de accessiones

germoplasma med iante colecci6n directa e 3 ..

intercambio con otras instituciones, 2)
aumento inicial y mantenimiento de 30001. I . .
germoplasma existente; 3) evaluaci6n I I
preliminar del germoplasma; y 4) su
identificacion y clasificaci6n mediante un 25001..- ..- - ----1
herbario de referencia.1

2000 .- . . . ... .. ! - - . . . r - -
I

(iOt((l()\L IN IRIODUt CCION DF GER.
\)1'I .\SMA )11 LSI'(ICIES tORRAJ-RAS . - ..... . -

Desde la creaci6n de la Secci6n de I0Ow
Recursos Gendticos, en 1977, el CIAT ha
aumentadosignificativamentesucolecci6n 5001- - ---- --
de germoplasina de especies forrajeras
(Figura 3). Este aumento es el resultado de . J
expediciones sistemaiticas de recolecci6n -- " 4 . 9

por regiones con suelos Oxisoles y UI-

tisoles, tales como en los Llanos Orientales Afto
de Colombia, especialmente en los depar-
tamentos del Meta y Vichada; en los ligura 3. DeCarrollo de l colecci6n de ger-
Llanos de Venezuela, en los estados de moplasma de forraje, tropicale del CIAT.
Bolivar, Anzodtegui y Monagas, y en
regiones del Cerrado brasilefio, en el germoplasma forrajero del CIAT hasta
estado de Mato Grosso. La iltirna ex- alcanzar 3400 accesiones'. En el Cuadro 2
pedici6n se hizo con la participaci6n de si se presentan las adquisicones de ger-
cientificos dl CIAT, EMBRAPA y moplasma hechas durante 1977, para los
CSIRO (Australia). principales gdneros del banco de ger-

Estas expediciones sistem.iticas y mopasma.

algunos viajes ocasionales de recolecci6n
dentro de Colombia, han contribuido MI I. III.ICAION INICIAL DLlI GER-
coTsiderablemente a enriquecer la colec- I'L..\SlMA N \1A\ I NIMIEN1()
ci('n de germopla.sma de especies forrajeras
del CIAI. la cual se especializa en
materiales provenientes de regiones con Fn la mayoria de los casos, la cantidad
suelos muy dicidos en ecosistemas de de semilla o material vegetativo in-
sabanas de bosque tropical. Ademrs de la troducido por accesi6n no es suficiente
recolecci6n directa, se obtuvo gernio- para su evaluaci6n, ni tampoco para su
plasma mediante intercambio con otras mantenimiento como germoplasma. Por
instituciones. l.a principal contribuci6n se este motivo, gran parte del trabajo de la
logr6 a travs del Provecto de Legumi- secci6n durante 1977, se dedic6 al aumento
nosas Forrajeras de la Universidad de y mantenimiento del germoplasma.
Indias Occidentales, con sede en Belice y Adeinis de las 493 accesiones provenientes
Antigua, auspiciado por el International de introducciones anteriores (germo-
L)evelopment Research Centre (IDRC, plasma recolectado de 1971-1976), se
Canaddi). Durante 1977, la recolecci6n comenz6 el proceso de multiplicar la
directa, mnis las introducciones mediante
intercambio, duplicaron la colecci6n de ",cs ....... , i,....acw,, numrd..

Programa de Ganado de Came A-1 1



>Cuadro 2. IfIlrodutIcciie., de gerrnopilara de epecies tropicale, adquiridas mediante recoleccion dirccta c intercambi% efectuado, con otras ifl tituciones.... , duranme 1Y77.

No. dc acc siones adqu!rdas por Intcrcarnblo Coll
I talNO. de alceslonxc, adqirilda II)RC I. n de \. Indies acccs. Bancopot rcctoicclon ci 1'ro ecto l.egurli. I-orrajeras ISIJA Otros I oral (icrni. I-0;rajes

(6,nero Colombia Veneiuela Brasil I oIal filice '\nligua CIA I

.Stvlosanthwe. 62 t,7 14,% 277 48 24 10 82 1021
I;e.svoditj 125 5 1 ! 4 244 61 7 6 74 525

,,rnwa 42 - 74 116 I - - I 145
.thi ,w,,inew 40 2 32 74 2 - -- 2 92
(irupo .facroitdium 60 1 32 93 32 12 7 51 278
(. ~nu ro,,'w 25 5 13 43 35 4 3 42 232
(alacija 30 - 16 46 4 - - 4 70
-Ira ch - 6 6 - 42 - 42 77
Leguniinosas varias: 171 4 158 333 146 13 - 12 171 806
iramineas 3 1 4 - - 13 20 33 154

I oral 558 84 594' 1236 325 64 55 58 502 3400
:S

e" fa, ',,'ithlu,nl /ila',hi I egnla

-, ( a l"',genum. ,tiraria. Trramnui. GIcm. C a(,a,. Rhin-hta. C-r1otaria. l.-rona. Liru,a. (111-1a. I".hg,,.raii a,-Ma, dc 41 accc,,,,llc de las cualc sc rectgs unlarnnicng material scgctiar co\ en prtmcso de aournvni, dc cmiluia en l Centrc, 'acnal t Pesquisa de Gado de Corte. de EMBRAPA, Campo Grande.
Mal, (1o , d" ,,,I



existencia de semilla del 60 por ciento de Cuadro 4. Germoplasma de e-pecies forrojeras
los materiales de 1977, bajo condiciones de adquirido eha 1977, que se encuentra

invernadero, en CIAT-Palmira, y de bajo esaluaci6n preliminar de campo,

campo, en CIAT-Quilichao (Cuadro 3). en (IAT-Quilichao.

Tarnbidn, se inici6 el mantenimiento de No. de
gramineas no productoras de semilla para |species accesiones
lo cual se estableci6 una colecci6n viva de
28 accesiones en CIAl-Quilichao. Zornia spp. 55

Crupo Afacroptthum 31

"VAIIAL'(iON IRF.IMINAR DEL+ 6 R- .4-AewhiUln'ene spp. 26
\l)'1I.,.\SN A (i'ntro.wema spp. 14

Stylosanthe.s capitaa 10

En CIAT-Quilichao, se inici6 la 136
evaluaci6n preliminar del germoplasma de
legurninosas recolectadas en 1977 que do y comparando con las mejores
presenta mayor promesa. Las nuevas acccsiones de las colecciones anteriores
accesiones del (irupo Macroptilium , de las uadro 4).
cspecies lornia. Aesch ' nomene, Cen-
trosena y dc Stvhosanthes capitata -todas
ellas originarias de suclos dcidos de sabana
y de las cualcs se tiene suficiente semilla i -
disponible-se establecieron en parcelas de
introduccion, cada una con 24 plantas
espaciadas. Estas plantas se estAn evaluan- - -

Cuadro 3. (Cermoplanma dL' espccies forrajeras ,
udquirido en 1977. cl coal esti bujo ' ,/'

aumenua inicial (le %cruiia parm
coleccion de mantetnimitnto trabujo.

(icnew accesiones 5~1,1

St1,1m a'I llt- 342 i

lkspnodium 121
Zornia 71 N. .- ,

e~ c/iin .nz~ian 5.- e-chi mvn,,ene so

grupo *acroptllium' 99
C "t'liro',t-ma 47

.. lacta 31

.1trac/hs 47

ILeguminosas %"iris 170

Gramincas" 48
_ Figura 4. M uetr: d, usa cntrada dela coleccin de

forrajcs en el htrharim c t referencia deCl (IA; ademis
I otal 1026 de ll planta, ei hrhario inclui. c una brese descripci6n

ifia,ptium. thaw,,Iw I tgna de l I smim a % algioln s dat os relaci anados con el lugar
I ambhen par. rahiac. n preitm ar, iu.rnd o mlrdu¢c..'ne n el cual se rtcoltctol. i.'fe cjtnplar perlenece a
niertre , sl'lltlih /i'5 t 'e ( iti/ Ja .
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I)LSARROL..O I U:N IIERBARIO DE Cuadro 5. Especimenes de plantas forrajeras
RI-I-ERtFNUIA tropicales ) wegetaci6n de sabana en el

herburk) de referencia de (IAT, hasta eI
I de noiembre de 1977.

Con li colaboraci6n de la Unidad de
Recursos Geneticos del CIAT, se inici6 el No. de
desarrollo de un herbario de referencia. especimenes
Los especirnenes de este herbario (Figura (;ermoplasmade dspcit% rrajras deICIAT
4), los cuales cubren un amplio rango de r(Jametat 20
g~neros, especies y ecotipos, servirdn para l,'gunm,, 39
constatar v registrar li amplia variaci6n de
las plantas forrajeras tropicales y a la vez., Vegutacin ,abaItra
pcqrnitir n It identificaci6n v clasificaci6n Graminae y Ciperaceae 34
del gernopliasma nuevo y de la vegetaci6n Legumi.mat 55
nativa de las sabanas tropicales. Durante Otras lamilias 60
1977, se reunieron 2)8 especirnenes lal 208
((_uadro 5).

FiOJ ENI ORAM I EN'O

Fn el pasado el Programa de Ganado de apropiados para usar como progenitores
Carne na concentrado la totalidad de sus en los cruzamientos. Segunda, in-
estucrzos en la evaluaci6n de ecotipos de vestigaciones sobre procedimientos de
leguminosas forrajeras nativas obtenidas mejoramiento que involucrarsn aquellas
en expediciones de colecc16n patrocinadas especies de leguminosas que hayan
por el CIAI o de colecciones de ger. demostrado ser mids promisorias dentro
rnoplasrna disponibles en otras ins- del area de impacto.
tituciones, en un intento para identificar
ecotipoS adCcuados para st siembra La Secci6n de Mejoramiento ha
cornercial cn el irca de impacto. Este asignado prioridad al complejo de las
proced imiento ha sido conveniente puesto especies Stvlosanthes, principalmente S.
que existen muchos gtneros" de captata.
legunrinosas I orrajeras tropicales nativas,
especies dentro de estos gdneros y ecotipos Se concederd prioridad !;ecundaria a
dentro de estas especies, que no han sido otros gdneros promisorios, en el orden
evaluados en forma adecuada para deter- siguiente: Centrosema, Desmodium,
minar tanto suI utilidad directa en la Alacroptilium, Leucaena y Zornia. Hasta
producci6n comerclal como la posibilidad tanto los ecotipos recientemente in-
de tenerlos en cuenta -n un prograrna de troducidos de especies pertenecientes a
mejoramlento genetico. El infasis es y estos gineros sean evaluados en una forma
cottinuarni siendo la evaluaci6n de nuevas mnis completa en el campo y se obtenga una
accesioncs. base genitica nmis amplia, el enfasis se

segui'i dando a St vlosathes.
Por lo tanto, la Secci6n de Fitome-

joramiento, conlo se concibe actualmente, Se han iniciado investigaciones es-
tiene dos I uncioncs principales. Primera, la pecificas de mejoramiento gen(tico con
evaluaci1ui del gcrinoplasma existente, en especies de Sivhosanthes, especialmente
es,recha coordinacil6n con otros in- con S. capituta. Se desconocia el nfimero
%estigadore., del P'rograrna, con el de crornosomas de esta especie. Los
prop,,,t, de i edntilicar los ecotipos recuentos cromosomaticos iniciales
A-14 1977 Informe Anual CIAT



realizados con S. capitata para los cuales se invernaderos, usados para identificar la
us6 pulpa de la punta de la raiz. han dado resistencia a Colletoirichum
resultados inconsistentes. Algunos gheosporioides (antracnosis), de las
ecotipos parecen tener 2n 20 futuras pobtaciones segregantes
cromosomas, igual que S. gui ansis, proenientes de los cruzamientos. En
mientras que otros con aparentemente Carimagua, se dio comienzo a experimen-
tetraploides, con 2N 40. Adenid,. la tos con la cooperaci6n del entom61ogo del
mortologia de los cromosornas de estas dos Programa para caracterizar y separar los
espccies parecc scr notoriamente diterente ciectos de la antrocnosis y el barrenador
(Figura 5, lo cual podria indicar dificultad del tallo, a fin de desarrollar m6todos
para eLectuar hibridaciones in- confiables de selecci6n en el campo para
terespecificas entre ellas. identificar la resistencia a estos dos

Se est in realizando sclecciones de lineas problemas.
puras entre ecotipos de varias espccies de
S, imto.wmh,. a fin diC dcterminar, tanto la Se han estabiccido en el invernadero
sariahilhdad intraccotipo como la plantas de ecotipos de las distintas especies
xariabilidad intercotipo en relaci6n a tie Mylosanthey con caracterisucas
cieito, caracterei. Se estan moditicando valiosas conocidas, las cuales se usar~n
Io,. in odos de selcecci6n en laboratorios e para los cruzamientos preliminares, tanto

p**

I igui 5 ( r4ofOSIUrI :,iI,, dtod e.,lt% ite.de,:h t .\ , n nieiufasc(2n 20);B
A ' vi, l flit' w r I.t' 1 411; ( 4ma. , ' nntl CII en uig iat ; 1) "t .5 zi['ll a,: en anafuse.
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intra como interespecificos. Estas plantas los hibridos resultantes constituirsn una
servirin para desarrollar los m~todos mAs muestra, pequefia pero representativa, de
apropiados de piinizaci6n controlada y poblaciones segregantes.

AGRONOMIA DE LEGUMINOSAS

Los agr6nomos especialistas en trabajo, para su posible uso fuera del Area
leguminosas forrajeras del Prograina del impacto, asi como en las Areas
evalfan la adaptaci6n del germoplasma localizadas, con suelos de alta fertilidad,
bajo condiciones de suelos dcidos. Esta que se encuentran dentro del Area de
evaluaci6n consiste en una serie de pasos, impacto. En el Cundro 7 se presentan las
desde pequefias parcelas de observaci6n, categorias promisorias que se han
a lotes bajo corte v pruebas de pastoreo. desarrollado.
Durante 1977, se evaluaron 226 accesiones
de 34 especies en seis localidades, entre las CI ASIICACION DE GERMOPLASMA DE
cuales se incluyen las subsedes de l6I.'I INOSAS
Quilichao v Carimagua. El nfimero de
accesiones bajo pastoreo, en Carimagua, En los Cadros 8 y 9 se agrupan 21
aument6 dramdticamente de seis en 1976, a accesiones prometedoras dentro de las dos
30 en 1977.

Cuadro 6. Criterios ,de selecci6n preliminar para
I-S IAB I IIM N I 1 DF CRI I I-RIOS DE las leguminosas forrajeras del CIAT.
SELIA'ION

Criteros Simbolos
A mediados de 1977, se estableci6 el

Comit6 de" Germoplasma del Programa, Adaptaci6n a las condiciones
con tres funciones especificas: I) definir los de Carigua' YC
criterios de selecci6n para grarnineas y
leguminosas; 2) establecer categorias Adaptacion alas condiciones
prometedoras y asignar prioridades en
cuanto a aumento de semilla; y 3) clasificar Adaptaci6n a suelos de fertilidad
las accesiones promisorias dentro de las mcdiana YM
diferentes categorias seglin los criterios de Ad.,ptaci6i a uclos
selCcciOn. de alta fertilidad YH

Iolerancia a las enfermedades D
Los criterios de selecci6n de leguminosas I olcianca a los insectos I

forrajeras se presentan en el Cuadro 6. Potencial de fijaci6n de nitr6geno N
Estos se rcvisardin y cuantifiarin, a Potencial de producci6n de semilla Sp
medida que se reciba nueva informaci6n w
sobre tolerancia a los varios factores [olerancia al cstres d
lirnitantes. Los criterios sobre adaptaci6n [olerancia al luminio y
general a condiciones ecol6gicas es- al bajo n,~el de fosforo S
pecificas se basan en observaciones de Calidad nutricional Q
crecimiento y vigor. Aunque la adaptacin tersistencia bajo pastoreo P
a las condiciones de moderada v alta F acilidad de manejo M
fertilidad del suClO no son parte de los Productiuidad animal A
objetivos del Programa, se identifican las
acc siones proin sorits (it- la colecci6n de Ptt,, rn IA Itgura 2, en ClC (ad,2
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cuadro 7 Categoras promisorias pars Is accesiones de leguminosas forrajeras del CIAT y sus niveles de
evaluaci6n y multiplicaci6n de semilla.

Categoria Planeaci6n de pro-
promisoria Nivel de evaluaci6n Etapas' ducci6n de semilla'

Tolerancia inicial y/o Inicial:
ensayos agron6micos en
pequefia escala 1-4 (Hasta 0,2 ha)

2 Ensayos agron6micos Primaria:
completos 1-7 (Hasta 5,0 ha)

3 Ensayos agron6micos completos
y de densidad de pastoreo 1-11 (ttasta 10 ha)

4 Ensayos agron6micos completos Terciaria:
y con animales 1-17 (Wis de 10 hay

5 Distribuci6n de
pre-cultivares 1-14 (Mds de 10 ha)

Sc reclicr cIa adla Imhdcs numcradA4 sn cl Diagrama Secucncial dd 'rtar~nia de (;inado dc Cattc II g I.

Suliciente producci6n de emila para sembrar en el Arca indicada

Cuadro 8. A ccesiones de legdminosas forrajeras del CIAT clasficadas como promisorias C ategoria 4, hasta
nosiembre de 1977.

Criterio selectivol (espacios vacios representan: Sin inlormnacihn)
CIA1

Especies No. YC YQ YM YH D I N Sp W S Q 1)

Cenltrosea sp. 438 + + + + + + +
(''ntrosema sp. 1787 + + - + + +

( "enfros,?a sp. 845 + + + + + +

Desmodiumt

ovalil/liuni 350 + + + + +

St rh.santhe

capitata 1019 + + + + +

Stylosatthes
Capitata 1078 + -+ + +

Stl ohsant ht.%

capitata 1097 + - - - + + + +

,'apitata 1315 + - - - + + +
St I sovant h'.A

'apitata 1405 + - + + +

.So y.vanthes

,uianen.vs 136 + - + + +
St i losarihes

gtutaMt'PsIs 184 + - - + + +

Zornia sp. 728 + - + + +

I -. twdllitt %c descrihen en cl Cuadro 6.
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Cuadro 9. Accesiones de leguminosas forrujeras del CIAT clasificadas como promisorias Categorla 3, hasta
nofiembre de 1977.

Criterio selectivol (espacios vacios representan: Sin informaci6n)

CIAT
Especies No. YC YQ YM YH D I N Sp W S Q p

d1IwortPI 335 + +

I ).smidium
heterophyllum 349 + + + +

lh'.vnodjd sp. 336 + +

(ilycnc % ightii 201 + +
Iillcins wighoil 204 - +

.t lamrhtilum sp. 535 + + + + +

Pueraria
phalscoloides - + + + + + + +

St I h santfes

haitata 118 + +
St I hoaltlthes

/Ia talof 147 +

I .. ... t.g N fg CS cTih n e e . uidtr ,

categorias mis avanzadas y se describe el prometedoras para las condiciones menos
comportamiento en cada criterio de severas de Quilichao, especialmente, en
selecci6n. La Categoria 4, que comprende cuanto a enfermedades y ataque de
el material mdis promisorio, incluye una insectos. Los numerosos espacios en
lista de 12 accesiones de cinco especies, las blanco que aparecfn en este cuadro
cuales estdn actualmente sometidas a subrayan la necesidad de profundizar las
pruebas de pastoreo, ya sea en Quilichao o evaluaciones, especialmente en lo que se
en Carimagua, o en ambas localidades. refiere a persistencia bajo patoreo en
Este cuadro muestra que algunas varias regiones del Area de impacto.
accesiones de Stvlosanthes capitata, Zor-
nia sp. y LDtsmodium ovalifoliumn son
prometedoras bajo las limitaciones am- Debido a que este es nuestro primer
bientales existentes en Carimagua, en intento de clasificaci6n sistemditica del
donde la tolerancia a la antracnosis y al germoplasma de leguminosas tropicales,
barrenador del tallo es de capital impor- las listas que aparecen en este informe se
tancia para Stylosanihes. Los hibridos de deben considerar tentativas y sujetas a
Centrosema v las dos accesiones de cambio, ya que atin no se han completado
Stylosanthes guianensis son mas todas las evaluaciones proyectadas.
A-18 1977 Informe Anual CIAT



Stylosanthes accesiones de Stylosanthes spp. por su
resistencia a la antiacnosis.

L.a anIracnosis, causada por Simultdneamente, se ha incrementado la
Colletotrichum gloeosporioides, es una diversidad gen~tica del germoplasma de la
enfermedad altamente dstructiva de colecci6n de leguminosas forrajeras del
St vlsanthes spp. y es end~mica en CIAT mediante exploraciones y recolec-
Amncrica Latina. La resistencia varietal es ciones de nuevas accesiones procedentes de
el 6inico medio prictico de control. La las sabanas de Amrica tropical. Los
arnplia incidencia de esta enfermedad en resultados de estas investigaciones se
nuestro hemisferio, asi como su presencia p'ueden resumir de la siguiente manera: La
en Australia. A.hica y Florida, enfatizan la antracnosis se propaga mediante la
necesidad de obtener genotipos resistentes sernilla. Se aisl6 C. gloeosporioides de
a la antracnosis de Stlosanthes. vainas y scmillas esterilizadas super-

ficialmente que procedian de plantas de S.
Itace tres afios, aproximadamente, se scabra cultivadas en parcelas de campo, en

inici6 la selecci6n sisterritica de 850 P1almira. Este aislamiento produjo sin-

SUSCEPTiBLE--

Z.N

10 -A 11I " ,t I , _-1

y - /

/

Ileurd 6.i .......

... RESISTENTE--"-

I'igu. 6)a hatsta f). Indiccs dt,,,e'eridad fitopatlogica (ISF) par. Si.wtiw.sth. %pp. y dt~viacionei~4.) de Io
alore. med ios. I.os i alortes po,,iti o, representan Ih leas susccptibles de .$tyh,.6alhs' ) los ,,-,ures negatilos

Indicaii dift'rtentts grado, i re,,itencia. I.ns 15I' fueron calculados con base en la siguiente formula:

6td tideCl66 p.6 6cl 6cl
6

ll d~ll pLa C661C6666c.,6d n4 tlcraled d t I,,,p I,. . .,¢ tt hI. i, .i r ~:,r , .,I,r II
,  

f/ , ':6 .!. ,1l 266 6rl .6. I6C6' 6, [| plflclt

6 ,666666,,66%S t l~ iI.ti 666666 66I6CC6 666% • ' ha,, 6,4h4 [] .5 haahru
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tomas de antracnosis v caus6 la rouerte de diciones ambientales de los Llanos Orien-
plntulas de S. gufanensis CIAT 1198 y tales de Colombia. La tolerancia a la
tambi~n, afect6 a otras especies v ecotipos antracnosis y al ataque del barrenador del
de Stlosanthes. tallo, ademds de tener una buena adap-

taci6n a los suelos de baja fertilidad y
Mediante a selccci6n de un gran toxicidad de aluminio, constituyen

ncimero de accesiones de Stylosanthes, se caracteristicas agron6micas importantes
identific6 en varias especies un alto grado de esta especie. Sin embargo, la especie
de resistencia a antracnosis. S. capi,ata muestra poca tolerancia a los suelos con
Vog. inostro la mayor tolerancia en pH alto o a un alto niveldecalcio. Cuando
ensayo. de pit(gcnicidad en invcrnadero y se cultiv6 en el invernadero en un Oxisolde
en laboratorio. I dos rcsutados d varios Carimagua encalado para obtener un pH
experimentos se han condensado en la de 6,1 S. vapitata mostr6 un crecimiento
Iigura 6a-1. \aii;s icccsiols de S. distorsionado y present6 sintomas de
(1f)tldtfI m uiitiis cronL r Itcrtc resisten- disturbio nutricionales atin no
cia a Ia ant racnsi', haio cmiidiciones de debidamente identificados.
cilmpt, en (armiiagit. durantc los dos
Oltinios afos. I.os ecotipos de S. capilata Esta especie, que es conocida solamente
mostraron tolcrancia a un espectro nids en lrasil y Venezuela, abarca un rango
amplio de ra/as fisiokgicas del pat6geno, bastante ampliodecondicioneseddficasen
en comparacion con otras especies del las sabanas de Brasil (Figura 7). La
gencro. aunque, respecto a este carActer, se primera accesi6n de S. capitata se in-
encontro ariaci6n entre ecotipos (Cuadro trodujo de Brasil a mediados de 1974.
10). Actualmente, existen cerca de 57 ecotipos

de esta especie en el banco de germoplasma
In todas Ilas siembras de Carinmagui se del CIAT.

encointr') nodtulaci6n efectiva de S.
capitata despuls de la inoculaci6n. Los ecotipos difieren morfol6gicamente

y se encontr6 una variaci6n considerable
Por lo tanto, S. capitata es una de las durante la 6poca de la floraci6n. En

especies m~is promisorias para las con- Quilichao, las accesiones provenientes del
A-22 1977 Informe Anual CIAT



Cuadro 10. Reacci6n de Stylosanthes sp. a dos alslados de antrscnosis.

Escala de severidad de enfermedad'
(niveles)

No. de accesitn
en el CIA I Espccies Aisladol Aislado II

1054 Stylosanthes sp. 2,33 5,0(0

1061 S. scabra 1,00 1,00

1062 S. guianensis 1,50 1,00

1078 S. capitata 1,00 .,33

1097 S. capitata 1,32 1,00

1098 S. scabra 1,00 1,67

1068A S. guianensis 2,17 1,0()

1087A Stylosanhes sp. 1,00 2,83

1191A S. capitata 2,00 1,33

1129 S. guianensis 5,00 1,00

1162 S. guianensis 3,00 1,00

1297 S. guianensis 1,50 1,33

1298 S. capitata 1,67 1,00

1312 S. capitata 1,00 1,00

1338 S. capuata 1,00 1,00
1379 S. harnata 1,00 1,67
1405 S. capitata 1.01) 1,00

1497 S. capitata 1,67 2,17
1526 Stylosanthes sp. 1,33 1,17
1527 S. scabra 1,00 1,83

1538 Stylosanthes sp. 1,O0 1,1)0

I, di m,,&- pondcr,id, dc c o rimt, CIcl I l t I i rt,"mi. 5 plnhta lit. .. ,I,d Sc ' S 9t " r LCA .., I& .." 1n,4tc',ht A,

limit sur de distribuci6n de la especie dcl hongo, en variasregiorwi,:col6gicas, en
(latitud 16" 21'S) iniciaron la floraci6n en las cuales se presenta la enfermedad, conel
agosto, por lo menos un mes antes que las objeto de comprobar la existencia de una
accesiones provenientes de los estados resistencia horizontal estable.
nororientales de Brasil, en las latitudes 3' a
51S (Cuadro I I). Algunas variedades dcl tipo comtin de S.

guianensis parecen adaptarse muy bien a
l)urante el actuaul ciclo de siembra, se las condiciones de Quilichao. Las obse

han establecido en Carimagua cerca de tres vaciones v los datos de rendimiento,
hectAreas de asociaciones de 12ecoiposde obtenidos durante dos afios, indican que
S. capitata con grarnineas. Las dos las variedades de tallo fino tambi~n
gramincas asociadas con hbitos de :nostraron en Quilichao una buena
crecimiento contrastante son Brachiaria resistencia de campo a la antracnosis y al
d(ecumu ns y Andropogon gayanus. ba r re n ad or del tall o. D esa for-
Aqtuellas accesiones que resulten tolerantes tunadamente, la mavoria de las accesiones
a la antracnosis tendrdn qte ser expuestas de Stvlosanthes de !allo fino son malas
al ataque de un amplio espectro de cepas productoras de sernilla. El trabajo de
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Figura 7. Silio- de recolecciin de St'losanthes 'aptlata en Brasil y en Venezuela.

selecci6n se debe dirigir hacia la obtenci6n obtenidos indican que CIAT 184 produce
de ecotipos de tallo fino que tengan una mayores rendimientos, tantoenensayosde
mejorcapacidad de producci6n de semilla. corte como de pastoreo, que CIAT 136

(Cuadro 12).
En Quilichao, se establecieron 10

accesiones de S. guianensis durante el A partir de octubre de 1975, se hanactual ciclo de siembra para comparar las establecido 158 nuevas accesiones devariedades de tallo fino con dos formas St losanthes en la hacienda El Limonar
tipicas de S. guianensis, 184 y 1175, las (cercana a CIAT-Quilichao) para su
cuales producen altos rendimientos de observaci6n inicial. Se identificaron
materia seca. algunos ecotipos de alto rendimiento entre

las accesiones que presentaban la formaSe han incluido dos accesiones de S. tipica de crecimiento vigoroso de
guianensis, 184 y 136, en experimentos Stylosanthes. La incidenciadeantracnosis,
bajo corte y pastoreo. La primera es una en el direa de Quilichao, ha sido bastante
variedad local, nativa de la regi6n de baja durante los dos iltimos afios, los
Quilichao; la segunda es una accesi6n cuales han sido excepcionalmente secos;
proveniente de los llanos. Los datos parte del material promisorio seleccionado
A-24 1977 Informe Anual CIAT



Cuadro II. (aracerificast de renditniento de 15 con base en los datos de campo obtenidos,
accesione'e dSt' *vlo.anithe. capltaa deheri ser evaluado por su tolerancia a la
do, di S. bracteata cultiiada, coitWo antracnosis, dturante una o dos estaciones
plantas e%paciada., eni Quilichao. m;.

Noi dc Rcndmcnto Centrosema
accesill prnledi dc Rcpucsta

en el CIA I 4 cortes, I1. Se han hecho ensayos preliminares en el
y specie (g planta) floracitno invernadero con suelos Oxisoles, con las

nuevas accesiones de Centrosema
originarias de las sabanas. En el Cuadro 13

1)7h S. capitata 17,17 a" se presentan los rendimientos de materia
1323 S ,apta 50,83 ab I seca de 12 accesiones de Centrosema
1342 S. ,apitata 146.75 ab I cultivadas en recipientes de 8 kilogramos
1318 S. 'apiata 142.08 ab I bajo condiciones de invernadero.
1339 S. ,apitata 141.42 ab

1.15S. aptata 123.92 abc I En Quilichao, Centrosema present6

1324 .1 alwata 121,92 abc consistentemente un contenido de N y P

13S2 V brawata 121.24 abc 1 mAs alto que Stylosanthes. Esta obser-

I 341) S ialutaa 115.42 hc I vaci6n se registr6 en varias asociaciones de

132?%S t aa~ia I Il7hc I gramineas leguminosa, bajo corte y

1.325S alptata 100,25 bc pastoreo (Figura 8).

1334 S apiata 102.92 bc I Desmodium

12.1 S bira, itp, a 97.58 bc

1333 S ,altata 92.50 bc I Desmodium ovalifolium se ha mostrado
1338 .V a,"tata S9.83 hc I promisorio en ambos sitios de ensayo y por

13'S .17 ,'aputa 8(.95 hc esta raz6n, se decidi6 someterlo a una
120 .Si aliitat, 61,58 c evaluaci6n mds a fondo. En Quilichao, estA

siendo comparado con Centrosema y
Galactia bajo regimenes de pastoreo de seis

j I.. ..... .... . . v ocho semanas. El establecimiento y
....... ' '. '' ' '...... crecimiento inicial de Desmodium es

...... .... i.. ... i bastante lento, pero, una vez que se ha
,,.., , , .. ,establecido, produce rendimientos com-

,, ',. , parables a los de otras especies
leguminosas (Cuadro 14).

Cu,dri 12 R ctidnfit nluis di matetria seca c fontenidos de nitrogeno ) fosforo de la planta de dos accesione

a, and adas tit , I atlt/ie. ,'u anepiii corado a intr alos de cinco) nUT e % tsrnaas, en Quiichao

(julio It76 a julio 1477).

( IAI 1841 (I.\I 13(.

I recuencid

de cirte Niateria sccd I'.t.inla Silm uta SCc Irl ,,!,1r; I
Isenianas,) it ha a iioi ) t i, ha alli) (c) 1i31

5 15.12 0,0 0,.17 13.6 I-i.

9 10 93 15.0 O,17 ' I-
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Cuadro 13. ('aracter,,icas de rendirijento de 12 Su hAbito estoloiifero y compatibilidad
acte,,iones de Centrosema spp. aparente con Brachiariadecumbens hacenculti~ada, en ..uelo de los i.lanos. de D. ovalifolium una planta muy

No. de Rendimiento de materia. prometedora para los mejores Oxisoles yaccesi6n promediodetrescosechas Ultisoles. Se ha establecido con An-en el (IA] Origen (g parcela) dropogon gayanus, B. decumbens y B.
495 Vene,ucla 4,54 a humidicola a fin de continuar su

5039 Brasil 4.50 a evaluaci6n bajo corte y/o pastoreo.
411 Colombia 4.27 ab Despu6s de haber hecho los estudios
420 Vene/uela 4.04 ah preliminares, se han establecido en
400 Veneuuela 4,01 ab Quilichao accesiones promisoria, de D.
497 Colombia 3,97 ab scorpiurus, D. barbatum, D. heterocarpon
491 Brasil 3.H4 abc y D. canumn, en parcelas de mayor exten-

si6n.
500S Colrniha 3,4 bcd
45s Colombia 3,29 bcd Zornia
492 Ihasil 2,99 cd

(Comrcial A \ustI iaIna 2,87 cd Algunas introducciones de esta legu-
5114) (olollihia 2.76 d minosa, escasamente conocida, parecen
S... .."'m l, d,, prometedoras bajo las condiciones de los

,,i,, I'= ,=, p, I ,, - , R,..g,' Lanos y en Quilichao. Se han incluido
'1111hplc ,iI tn~ll

, S t I 'tsjpj, / ' I:4,'I ) I N4)

5-

, L I .j

I . S N- ) -\1 -\ 1 . .I 1.\ - N\ , I I .'\ M A I J A

19 76 - - . . . 1977 - 1976 - - - -.. 1977 -

I t'%L"*,I eses1-igura hI ( onlvnido% tite iitr geno ) foslforu de .AIiounibe' .i'kimdiP , ( IA I 184, , -, , a (IA 1 438,I'alcupp hd tfiaU I a ..%Cs k ut'ni. Iictud arta de t ( il ' c . BH-,ilik y c' , t , , ur ( IA I621.! odo,
bajo % p strt.ii tO I I I iraonar Ictrca de Quilichao).
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Cuadro 14. Rendhifientos de materla seca del htbrido de Centrosema, de Galactia striata y de Desmodium

ovalifolium en El Limonar, cerca de Qulllchao, (marzo-1977 a octubre-1977).

d Corte
No. de Cn

acccsi6n I III IV otal

Espccies en el CIAI kg; na

Centroserna sp. 438 4831 a' 938 cde 1692 c 1080 c 8543 a

Galactia striata 964 3655 b E57 e 1707 c 1389 cde 7608 a

Ie.irnodmuin ovalifylium 350 3255 h 905 e 1657 cd 1166 cdc 6984 a

I.- priomednt- wguidos pol una letra distinta -on sjgntlicd ,dm cntc dilctcnics if'= .U p. , 05 | av do 1- rrl. M.ulthpl dc Dunt~anl

cuatro accesiones en ensayos de rendimien- I1;AILACION I)E ASOCIACIONES BAJO

to sembrados con Andropogon o I'..\s I(RI
Brachicria. De ellas, s6lo CIAT 728 parece
ser perenne v las otras son anuales. Las
plantas anuales se regeneran satisfac- En Quilichao y en Carimagua, la

toriamente, a partir de semilla propagada graminea africana (Andropogon gayanus)
en forma natural a comienzos de la continu6 mostrando un buen potencial.
estaci6n hfimeda, pero proporcionan poco Esta introducci6n estA en su tercer afto de

o ningtmn forraje durante la poca seca. Los observaci6n y fue incluida en experimentos

datos preliminares (Cuadro 15) indican de corte y en pruebas de pastoreo, en

que la forma perenne, CIAT 728, es mis combinaci6n con varias especies de

productiva y se adapta mejor a la estaci6n legurninosas, entre ellas, Stylosanthes, un

Iluviosa mits prolongada de los Ilanos N hibrido de Centrosema, Galactia striata y

tambien al regimen de lluvias de Quilichao. S. capitata.
Afn no se han identificado problemas
serios de insectos o enfermedades con Se adapta bien a los suelos Acidos, tolera

Zornia. bien la sequia y el fuego, tiene un
requerimiento bastante moderado de
f6sforo y es tolerante a los niveles altos de
aluminio. A ndropogon sobrepas6 en

ut~ddlo I. Udritrit, nov eli I~ls Ccas d Ilu,,i . rendimiento a Ilvparrhenia rt]a bajo un
d( P qtuia ldw, sechas), d v cinc: regimen de corte de cinco semanas.
aQ':si'iiis (In /urnta ,,pp., Ln Present6 compatibilidad con Stilosanthes
uilic'h-i.

y Cenirosenza, tanto bajo corte como bajo

Rcndumncnto de pastoreo (Cuadro 16).

No, de nOatCria Sc.it.

iccesi6n mal/o-Otubre. 19,7 En mayo de 1976, se establecieron tres

en el CIAI (kg !h,) hectdreas de A. gavanus en El Limonar
para evaluar la reacci6n al pastoreo de

728 8168 algunas especies forrajeras y de

814 4067 asociaciones con leguminosas. En otro

883 2072 experimento, se establecieron S. guianen-

80, 2(Asis 184 y 136 con B. decumbens y A.

897 1490 gavanus. Brachiaria fue la mAs productiva
___ 14__, _ de las dos especies de gramineas.
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Cuadro 16. Rendimiento de materia sec de Andropogon gayanus e 11yparrherna ruja, cads una conCentrosema o Stvlosanthes, bajo un rigimen de corle de cinco semanas, en El Limonar, cerca de
Quilichao, (1976-77).

Contenido de
materia seca Proteina pAsociaciones (kg/ha/aho) (/) (VI)

Andropogon gavanus + 18.7 10 8,8 0,14
Centrosema 1733 4.005 19,8 0,19

Total 22.715

Andropogon gay~anu. + 15.295 8,9 0,13
S.ylosanthes guianensis 136 6.158 14,7 0,16

Total 21.453

ttyparrhenia rufa + 13.665 7,5 0,11(entrosema 4.8 4.039 20,9 0,19
Iotal 17.704

Ity)parrhenia rufa + 13.710 7.7 0 11
Stvlosanthes guianensis 136 9.563 16,1 0,18

Total 23.273

Brachiaria, en asociaci6n con Materia seca (kg/ha)Styhosanthes, produjo 111-114 kg/ha/dia -' S... .....de materia seca, mientrasque Andropogon I A Brachiaria + Stylosanthesvari6 de 46-71 kgiha/dia. La mdxima Andropogon+ Siylosanthesproducci6n de materia seca de I* &achiaraStvlosanthes fue de s6lo 29 kg/ha/dia. o Arpogri
5000 Andropogon

Este rendimiento se obtuvo con la
asociaci6n de Andropogon/ Styosanthes
(Figura 9). La tasa de crecimiento m-s rlenta de Andropogon dio como resultado 3000! . _. . ._un contenido mds alto de la leguminosa en
las asociaciones que incluyen esta especie 2000.de graminea (Figura 10).

En otra asociaci6n que incluia las 1000. ............... __
mismas dos especies de gramineas con una 1 r7 7
combinaci6n de leguminosas, en este caso ...Str'osanthes + Centrosema + Galactia, se Feb Mar Abr May Jun Jul Aglogr6 mantener un mejor balance durante Moesel primer periodo de pastoreo, el cual tuvo I 1urd 9 Rendimienos de presentscl6n deuna duraci6n de siete meses (Figura II). graitiness y Reguminosas en monoculnvos de

Brachra y Andropogon, y en asociacl6n conEn una tercera prueba de pastoreo, se Stylosanthes guianensis (CIAT 184 y 136), en Elestablecieron cinco variedades de Cen- I.lmonar (cerca de Quilichao).
A-28 
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Si S: vosanthes St iosanthes
71 IguIl'falA M.4 guwanensiAi 136

-4-

071'

Nn -

1 7! Lif \bi M d Jun 1 i \g i ch Ma r A hr \1 a. J un Jl \9

&1OCMLdd. id kcUAI Wcu W1111 C[n todfi' Lis tchreto dc 11)77. SC jadopto) Ill SiSteiflu de
p1 tichas p'lra tLicilita Ills OmipaacIO)flC\ pt'ItOICO 'Ot~lclofal. conl rina c;Lrga dc 2,3
(al anM ctCdCN LIC ( c'nlrowu,pJ it- aniumnadc ha. Se complcto ci 7Inner

1:1.%Cf1dJ1 r&(: Onn'.~hca il cit1 )crllddc (lpabotriedc 2I4dii V ipCSAfdC
1 -Tdlfm io11 o.0 ad Cccupo local dc Lt piolongada seqtnna. se ohtu~o tin1

t I\ [nura 12) attlcnto pionicdio de peso m~o de 561
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M ateria seca (kgl ha)

Asociaciones con Ikachiaria Asociaciones con Andropogon

3000 -

Ga< (emra

20001

Ml Atri Icc de Icuia J.l Ak ha)m J

2500-

2000O

1500

1000. 43h.

469
455

50C 442,
IA 456

Feb Mlar Abr Nma Jun Jul A g

I Igvit .i 12 M Iit fr ia ck a~ Ifil.miv dIv I. c ino j a r irdai tic mr (,, ma en parcela% hajui paitirct en 1.1
I ililufar (tend d' QuIiliiIt ).
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g animal dia conl novillos CebOi prove- los animales que pastaban en praderas
nientes de los [l1anos Orientales. Fstos nativas de PucspaIuni noiatum, sufrieron
anirnales alcantaron el peso de sacriticio de severas p&didas de peso.
450 kilos a lit edad de 2,5 afios e n camhio,

AG RONOMIL- 1)1 GR.XMINEAS

L~a Seccio n de Agronomia dit,(ira- (uidj, iiI ( ritt-rius, preIhiinares tie eleccii~n
mineas, estah lecida este aimo, j nIcI6 sus paraI graIiinLas fiorraijeris del ( IA!1
La bores enl cuatro di jeas. Primero. ____________________________
evaluiaciones iniciales %, caracterviacC6n d e C.Sibolos
11Li" nvs cesiOnles ell Qu liICIMO estas
,cti dcs se extenderian mediante en-
savis regionales it otras localidades del Nd.li1,li .01 A IQWii01,0 Ud

.u ca de 11upiaCti. SegLmndO. VII QumlICIMO V ill 1(iiliii I
( ifir~irngoa. Se estam n est ud mndo l as 1ti 1h~d

ic' pue-,tams i ai seq nia % a lit aphcaciirn de LIh~~ id~ m
m~ruycmi v lislili. tilerancia at lit cluema Ir arr~ ia, orderriledaid%

! iwclC~oI it Irs C:i tes periodicos. I ecero. I a&~rc~ !- insecti)'

'.C Cst~i cstudiando en (.Uilichati Ia impor- I >. i A csirco de aguai Iequial
tancia relan% it de la competencia por agua ji esk. i cr de sNuiois acidios S

tinitrrinentos. Finairnente. con it A CC~l

u t anu% (CI 1.\ 62 1 . se et ect iian t rab Usi I is k. i rr~iiz
,obhrc sClCCCc0Ionitusall enl Cuanto v.
pr'OduIctI' idid. calidad t eclia de C~lUS

floracinor & SP

I I nmile de ( icrmoplasnia del Pro- ii iiicri

griama ha estahlcmdo los critericos de I ilidViiiCi N
sclecciiii ilue Se %an it scguir Nhii P rdII 1,( d idM1,11 A
dctcI 11m liar o las Calracterl Si sits in m'riiidi *Teigurrin',1

1i %ctiodiii (it ,,rammvaii% claificdai segun~ criterio% d e %ccciin, hlista nosi enbre de 1977.

I N '1 NC.L!-1 kIt 0 l

id,,I j'i ui i lis 621

fia, inlI '116(4

Br, i1rrmrx hli,'h/ I i 60ni L, I

If'., izxarx' hl r :1 I,, ":, t, ,o
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sobresalientesquesetratadeobtenerenlas y 18). Estos objetivos se revisarin
gramineas forrajeras y las prioridades de peri6dicamente para introducir los nuevos
investigaci6n para cada una de las conocimientos adquiridos y reajustar las
accesiones rhAs prometedoras (Cuadros 17 prioridades asignadas.

PRODUCCION DE SEMILLAS

Los objetivos de la secci6n de produc- ensayos regionales. Los altos niveles de
ci6n de semilla son: 1) producci6n de rendimiento obtenidos con la mayorfa de
semilla para las necesidades experimen- las accesiones de leguminosas, combinado
tales del Programa de Ganado de Carne, y con baja infestaci6n de malezas, confir-
2) identificaci6n y estudio de las restric- maron la utilidad de la regi6n de Quilichao
ciones que actlan sobre la producci6n para la multiplicaci6n Msica de una
comercial de semilla dentro del Area de amplia gama de germoplasma.
impacto de este programa. El Comit6 de
Germoplasma del Programa define cuAles Las listas actuales de accesiones
materiales geii6ticos se requieren para promisorias (Cuadros 8, 9, y 18) se han
prop65itos experimentales y la secci6n de hecho con base en la orientaci6n revisada
semilla elabora un programa de produc- de los trabajos de aumento de semilla para
ci6n en el campo. Las estrategiasaplicadas el presente aflo. Se incluyen 37 accesiones
consisten en, primero, ia identificaci6n de de 23 especies de leguminosas y 10
regiones geogrAficas apropiadas para la accesiones de ocho especies de gramineas.
producci6n de semilla forrajera y En Quilichao, se establecieron casi 8,5
posteriormente el desarrollo de sistemas de hectAreas de nuevas parcelas, durante
producci6n eficientes para especies par- septiembre y octubre, las cuales se
ticulares. irrigarAn y se cosecharAn mecAnicamente.

MULTIPLICACION

FECNOLOGIA DE PRODUCCIOI, DF SEMI.Tanto en Quilichao como en Palmira LLA DE LEGUMINOSAS
continu6 el establecimiento de parcelas
para la producci6n de semilla degraminea;
]a producci6n de semilla de leguminosa se Las dos accesiones nAs avanzadas de
concentr6 en la regi6n de Quilichao. Se Stylosanthes guianensis (CIAT 136 y 184)
multiplicaron 65 accesiones de presentaron en Quilichao fenologla y
legurninosa, sin irrigaci6n, en EI.Limonar patrones contrastantes de rendimiento.
(cerca de Quilichao). Debido al gran CIAT 13.6 se cosech6 una vez en enero y
nimero de lineas multiplicadas y al produjo un rendimiento de 95 kg/ha de
pequefio tamafio de los lotes de mul- semilla pura. Sin embargo, CIAT 184
tiplicaci6n, casi toda la cosecha de semillas floreci6 durante todo el aflo y se cosech6 en
se hizo a mano- La mayoria de las enero, mayo y agosto; rindi6 41, 102 y 117
accesiones se cosech6 dos veces duranteel kg/ha, respectivamente, para un ren-
afio: en marzo-abril yen agosto. El Cuadro dimiento total de 260 kg/ ha/aflo. Ninguna
19 presenta las cantidades totales de de estas accesiones presento respuesta al
semiila producida y los rendimientos f6sforo en una dosis superior a los 45
anuales promedio. Esta semilla constituy6 kg/ ha de P2 Os. La defoliaci6n, anterior a
la base para los nuevos y extensos estudios la cosecha de enero, no afect6 el rendimien-
de evaluaci6n de especies forrajeras, los to de CIAT 184 pero sf aument6 el
cuales fueron iniciados en Carimagua y rendimientodeCIAT 136 en elnivelde 135
Quilichao y proporcionardn materialpara kg/ha de P2 05.
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Cuadro 19, Retumen actrca de semilla forrajera producida en (IA ,desde octubrede 1976,hastaoctubrede
1977.

1 oral Rendiniento
Numero semilla promedmo

de producida de semala rapo de

I.SpcCCs accesiones (kg) (kg ha afiu) semilla

St lOwaZlle'A

('a/Itata 5 41,0 266 cll %aa

gumlwm(l'eim.s II 43,0 64 ll% , mIM

haomata 2 51,0 2h3 dl iltllid

watra 8 5,9 254 cl ', ailmi

tfl)( ,Jhai. 2 4,5 163 en % ama

viscosa 2 0,5 45 cmi % hin

10', 1,/€ Ohut

it, wr'pmh lum I 15,1 302 pura

t(RUPPI 4 1,2 162 pura

spp. 24 5,6 -- puna

( "C'IU I '.1 ,'flm

p)tbe'com 1 17,4 650 purt

slpp. 3 162,3 750 pura

A t( roptitmin spp. 2 8,7 192 purn

.A nr ,og, ,ar i i aum.s I 350,0 120 clasific;tda

Pait, t41m a Il710m1ol 2 20.0 4h Cl, l it'Cdd

Bra, Itmu d, 'gintem 2 31.0 57 ,asmil Icada

ca)ilata demostro ser un un sistema de espalderas de dos metros
buen productor de semilla ya que, a bajas produjo un rendirniento de 90 kg ha. En
densidades de siembra y cosicha manual, otra comparaci6n varietal, cosechada
produj) rendimicntos que promediaban manualmente en Quilichao pert) sin ningfmn
206kg ha durant ci cl lfdeestablecimien- sistema de soporte, CIA] 438 y Cen-
to. trosena comun produjeron los mismos

rendimientos de semilla. Los altos
Sc csttid(') coj Qtilhchao, ci rend imien- redimientos obtenidos en Quilichao de

t) de ('tvnut,'ma sp. ((IA 1 438) en un semnilla de (entrosema spp., bajo cosecha
sistema dc soporte mediante espaldera, manual, quc alcaniaron un promedio de
uitliiando espacios entre surcos dc uno dos 750 kg ha, indican un alto potencial para
v trcs metros. los re udimiuntos dis- la cosecha meccinica en esta regi6n (Figura
mu muuvcron a medidal quc aumnentaba el 13).
cspacio de 877 a 515 a 466 kg ha,
respecti, a mente. hu cam hio, en I'almira. )iUrant 1977, Desmodium
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en Palmira y en Quilichao. El periodo de obtenidos es la resultante de la
floraci6n entre plantas es variable y aun precipitaci6n inferior al promedio. La
dentro de cada planta, presenta germinaci6n de la semilla pura no tratada,
variaciones en cuanto a su longitud. Las ha alcanzado hasta un 65 por ciento, a los
espiguillas se desarrallan en secuencia nueve meses de la cosecha.
escalonada y por lo tanto, la semilla no
niadura unitormernente. Como resultado,
es ditfcil determinar It madurez 6ptima El rendimiento de semilla de Brachiaria
para la cosceha y por tal raz6n, la eficiencia decumbens se registr6 en varios campos
de lh cosccha es baja. Hasta ahora, todas establecidos en el Valle del Cauca, en
las parcelas han sido cosechadas donde la especie florece desde principios de
nuantlmnnte; los tallos florecidos se junio hasta octubre. El campo mds precoz
cortati v se dejan en cl campo durantc 3-6 madur6 a finales de junio y la mayoria
dias antes de elcttuar inanualhnentc Ila alcanz6 su madurez desde mediados hasta
operaci6n de trilla y cl secamiento natural finales de julio. Los campos cosechados
de lia semilla bajo sombra. Las espiguillas mnanualniente dieron un rendimiento que
se trillaron iliecainicamente o hien, fluctu6 desde 15 a 50 kgiha de semilla
manLialmenc, nediante fiotaci6n de pura. Mediante riego y fertilizacion
tailices de alambre .desp.ies, clasificadas nitrogenada se obtuvo unit segunda
por aniafi, cmi una mesa accionada por cosecha, a principios de septiembre. El
gravcdad. Los lotes de semillas asi rendimiento mias alto registrado en uno de
clasificados presentaren tin contenido de estos campos regados y fertilizados fue de
cariopsis hasta dl 45 por clento. los 68 kg, h a a fi o. Este rend imiento
rcndimicntos obenidos el ati pasado moderado refleja una baja proporci6n de
111N lron Utia miicada \ariahilidad hiien- tallos florccidos, una baja sincronizacion

tI tllctiado entre 30-300 kg ha dc scn illa de tlioraci6e y una inadecuada nutrici6n de
clasitdliCtd: e.ta diferencia en rendimicnios nitremen).

PR('l IA ( ION )1. PL. \N IAS

Ia c,-'cien dP loitcccloe de IP'laas dcl psih ietientc por arathe spp.. junto con
I'mogiama dc ( ianado dc (arnie se s- Ila evaluacion pieliminar y biol6gica de la
tibiccit ci tilio lc 1977, con iii legeida de resistencia deLis plantas, a Iin de establecer
till clito)tn)I)lo . Actiahintciie, tiene tres I, mportancia de dicha plaga. La
objctso.: a) hacC: Cstndites isicts (ta.t- vi1lt.ia: 6n inicial ,c Ile\) ai C;ho cll
nnnnli., hiol gia., dillitlici dC I)Nbl, .t. t IC (tllichae \ (',irMn;agua ce)i '-'I MatCrial
lzis prtclpale, plaga dc in.scctos,. h) di1spo1)nih ,:. In imihas localidadcs se
dctrcnillii als hi,cs cce lllas it"al cvUilunl C e lltlilas, t. COgicas, :11 , ill" dC
d,:lnil r ikidc,, , c1 dCeSa rollar tin todas Lw. lccsioiics disponihlc\. pala
prograllia iitcgri t: coltl d plag JClt-Mlnllr C dafo catis;do per cl
Cit plati!.tscgtilti,, pron.,)rls le. biarrcnadi rdcl talio. (Cuadros 20 21). in
tiah;ije, , tit ohtloeia ,ec inicni. ii cii (,ailtnte., todh !as 19 accesionCs
[978. evaliaidas illostlarioll daflo, pere CIAT

11)19, 1152, 1102. 1I,4, 11009, !057\ 1094,
0stlral'Oll b oitll i's c , de inlesl aciT'.

IH \,!.i \ \ 1)"1< I1)I I \i (

Sc rcgLi Str) Lill [)1 o Cditi de iilestwci( ri
Sc hit inciade tin estudio del dani dcl 1)():c, ,cn('' arimnigua , dcl 4 potr

cautSAdo a lCCnclWs de St euuun cicnto ell Qutiltclu,. Sill emlialgo, till alto
Piogranma d& G~tindo (oi Carne A-35



( tt~do 20) I.Nislai ~tji priimtinar tiet'!l'AttI tallo. Po(siblernente, esto indica que el
4)1). rt~ptcci4 at larrtIwtttre% del tAutu m~aterial podria tener mejores niveles de

l)I~ih t~iitit . arajth sp) cn resistenicia o t olrancia a este insecto. o que
Quulickuuu. el medio y o ottos factores pueden resultar

______-- nu I aN tirahices para producir poblaciones

V, ", 1LI altas en Carirnagua. Estas
1~ 'Cd~d~'poshilidades se cvaluar~in nmas a fondo en

~. p bit~fidtII tINES imexstigacloncs.
Acesons.l1/.tl dA- 1,tilt

____________________________ Para determinar cuad pante de Ia planta
t''a~SUhI- su eCi at-Iquc mas severo por parte del

3~d~l~ harrenador. se cauaron los tercios
13N4 superior. mdiom e inicrior(C(uadrim 22). Las

I10)4 3 '11idrif 21 1 % artl i . jri-limmi a~r tic St /tttimie'
..pi. rtSput IO j brr(ru~ud~rV% (Jet taIIO

I17 I 3 + ariuiuiigi.

10 7n' 3 it 1521 de3al

1009 3 + I. +u

12115 3+

1 "3 + 12,^ 3+
Iotu 3 +313 +

1.42 3

3+

"i-41 S Nil~l/h 1p273 3+

3 '10593

Ito 1 53 + !U062 3+
ho I It 3+

I22-. 3 .St.t h'.umimu'. Sp
I I 2 3 + 1152 3

I 21SI 3 +
10 I itt3

pultccnvaic dc accesiotics cult ivadas cit 144." 3+
Oujific bao presents' baja tnt ustaCiom)I). El l 12'15 3+
('artimagua. S. t'uitm',tsis CIA F 1385, lit 1
clial no c.staba prcscntc cn Quilicham, tno _______________________________

mmostr5) ning~in (jari por harrenadot del . c;.~~t~tuok~ IIItt
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ohserxacioines licch~s inhdcall titl C
barrcnmtdor del tlii dIIca pi mlero la parte
ba~al ell d 1) 1dce. 1) 1C.1 i h Ilc IIInte
iiipoistan las hclnhiasN I .uLn(. laN, iI aN

pelictiall ci tallo \ ciIlcjI/.IIa Ctitllir

luI(cics. I .,I, plailtIN alitLIo por TNs aI-- lki la I).at I i%.i ilLI 111.1 irre .it del.

hi[a ci rc cc ar, littar l c OlIcidlNlai ' d ,ajr1 1 IIi lIrF.IIIt~

ia'i cullac se ahlindari \ (cscom)pincft

L 111tj).I'0IrIi;Id0 Lt S,5 IfjrT 11111 iC O lt, '11 AI C-1rinal-clue labojalorj ci material
TIC C,1101 iiliCTT. I I aid iji) Cs IT1111e ui~r~. ~ ej n trr

ttfl1I0iC)dlfItCti0. (It C001' Cal Pal It~ccT p I:SM",I 11duitos del oiracr lin ii i.

Fn 15,cnd 10 17lirnc L: L:raN oli 11 T l a f ra ie est i.dit) dc csi os p rsiT~tTN.
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i t a t ( a i a g u a , w . h a e n c o n tr a d o I I ~ L I 1 ;1, I A It I , 1 1 ) 3. I u I i rr i u S ~
HAiiIa limdal -escohil v Cal Otr-Os Mil SeS

WA 6 IC('P") "escohdi'I (Sli/a sp. ), ph escita pistleno rcmadea bceamleoxiptcian en loseadre deloma (lo lasbrateatt~~hacc~n(I hrrelaors dl aio. ti cxtcrn-s (Ic las inflorescencias. Ge-NIic~a rillhiell strvc i hspedanre it otr0 neraltmnte. sc encuentra una larva porh-,iirradoi i fn e's (:t Iith: a jn~ I () k 1a )tW1 s litr% as en it p rimer m ns titr t ienenc
Ih:i 1t:m 11t C perteiiecc at li larnilia aipr.ik~imarh lIC Uonmilimetro d1 largo y

l lat (cua'o,li, ,,)i (IC col(hkIO laIcCCI1050, Coll Una placa1.1",~~en p(na eccrial i/,,a. La,, larxas enl el UI tinI(
instar tomnan Lin Color rosado v miden

N o N~apr.) uiadamiente scis midimetros de
largo. LI adutilt,) es tin rnlicrolcpIdoptcro deI I gusano deC los hotxnes, (IC Itlllcado cihto mihlkfcti,s Lie 1:irgo, flero, con

:01)10 Sf.Sicga h)xqueel/o (Chambhtis mianct.has ainarullas CrI el uorso y dos
ICpIiopterot ( iciechiidac, es 0! ra plaga de petq tias nuanchas latcrales enl las alas

MlIuih.Los huexos d,, *hAw .ttIjc i i as I X 9). Ill QUulichao, se hiln
IaI' ;alargados. Lie aprox umadanic tit obicnitdo dos paraisitos diferentes Jel

0.1 linintros de largo y tieci ni maursano (c Ia 'erna, los cudes pertenecen al
OIIa~. la.&I Iminnia, older. llivnl(P~ll

.l1( ROBIOI (O(.IA D1., .,I ['LOS

1:I objet i 'o Ie lit S ccci' on eI "especics forrajeras' implica tanto
Mi crohuologia dec Suelos es elie (I liki'- viamineas com() 1-gurniinosas, se ha dado
Iniar los henelicios de Ia ljiaci6m hiologica pI ori i dad d I a s i I'l h I o s i s
de mnro~eno at las tespecies forriiars lcgurninosa Rhizohiumi. La estrategia dec

aip~aJds ell los sueh(Is acidos vy Lie baja iflVeStgiliC6n C., la SFIguefltC: I) miahntener v
fctI Lad! tic Amercica tropical. AINqUe iaUrnentar los recurs IcS Lie rmoplasmat Lie

AI A10 1 Ii 7 hifurm Antial CIAT



Rh1iZoiIMit del C IA I 2) c\ ail C1 * 'I emiperatIura* ( temperatura media

putjecctI ti ci ticnd nill! ciw siiiuhik'iti- dirii rcgistrada en 11C, durante la

,:Ic (IV ki ccpLIs (Ic V li coin c poca Lie ccinlilcftt)

C\pI lcsii it tic p. 'tclic iai "Imi-it o)i Lic ccp~ii, * I so de h ivjrra en el sitio de recoecci 6 n

','it (~ ,i ()tiiiihI.Iit. (Caritii % e p11* dei stiico en ei sitlo dec rccoleccin
HriiI~ \ ~'Jiul 1cfltC. ell clishi%0i

Iciiic iiic Lic ltd ci tilcai tic
iiipait)i dc i Imtiii dc (;,1itdou dc En rellacion om l crecfhicflt( eni cultivo

( ii':puro

* D~ias* ilstid titl lit coiiiuii aliance U11
tirictO Lic dow. milimetros (28'(')

" A\cid() () alcaliiiii icaccilli (pi) cter-

Ii I. I IoI)Ic tic 1977. cxisti I n 105 1 cc p is Iliiiiild cMIr iui tic hiitirnoi

c Ili tu IIcct "n ic t: !i i dci (I :\ *9 O b sr~ atiuncus iohic lit ,, c aldctcristl' s

VII I[iik i~cl:tlwIl tii d cI C IA I - d c lit coIimleil.

ti VI*I (14 NC'ttt~ic iiit Ciiiil.I I'll Ilccesilucs)9

I 'Ils it 'Llf ill a p ll tII - 1 1 * rv(Ilc iml ll Ilt ecv ie iia de pot cpit a.

*.v kiat Lolltli tit,, Citilclc Ill-u L c
lilt,~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~S p11 -l ~ il" IIIlqtc1 LL di idtitICS till 1) Altl jii inCciuveos

*) t '1 c ic topI iti I c [ I tIii cc . pa iv t i tic kiud Itii ntrs in a o

it rvilt to i o tit -I I ii" L-1 0 i R ic ici ie l ctln i usi i itr V

rihai1~I) 11ctda dt-i' \.itiO cit i0' i.iici ti id nc

unc t I ,*kil I.1i v ii~ k i C Il

S ti , cfl ' Ii isoi pci * litc 11t n t ero p, eot l i

pi0ll N11a(( ti c pi c (!a li itil. 'lil 01. elt i d i NI Il ild I sctia iiii CrtipeitR ict

cptcdc11( ,ihcIIItc titic I iltilinltcndttstcricstcigliiltsVI

pu'ctii 'ci ell I: Baco iiciiiciltic philI ti~ iitc~cNtcil C)Iit i

PIT),I kiCilecirlll'cillc cmphl ailit Iti tvi rtttcio utdad a ls

t~imi iini tic p aitii is pridulliadso

a Pi'is ,,I, c! citil c iihwiu' li La Ccpd. C.pCt1IItC', Lic IVcciIICCCIuii O pull cIMIilS
CT UIt as.

* 1Iiu i'tltii )cpaitlilct) ell

.t.c Of-itmt k) l ccpa. FI i iictii tic recciccitai ccpas tic
Rhi:,hium sciccciiaiatas halo conidicitncs

* rucipillhikiht icLniIa cit ci sitio tc tic caatpu \ coidrits con l iguiniiiiisas

!11i;i1i l t iapitaitas, oi rece igunIS ),Cliltilas enl



comparaci6n con m6todos conv(.ncionales tinuaci6n, se presenta un resumen dle losde rccolecci6n basados en recuperaci6n dle ensayos realizados durante 1977 (no sen6dulos desecados; una de ellas es la de -realizaron ensayos en las Etapas III y V):
LIUe, con este rnetodt), se obtiene una
mayor tasa de 6xito en las inoculaciones IDescripciem de las i'tapas 1, 11 y IV
Ide 12 aurnenta hasta 85 por ciento) en
a islamlien tos provenientes de peq uefios Etapa 1: Desmodiwn heterophyIlurn
iiod ulos (corno en el easo de Siloanthes (ClAy 349) fue nodulado por 10 cepas ysp.). ()Era es la de q ue las medidas de IA'suodjum o valifbliumn (CI AT 350) porcuarenteru. las cuakes prohihen lit impor- 35, de un total de 39 cepas de Rhizohiurn
uicioll de material N egetal y o de suelo, no aisladas originalmente de especics dlese apliciln a este sistemit. I)C.%Uodjwn (Cijadro 24).

'I ~ ~ ~ ~ Etp Hi i( li IP: En unat evaluaci6n de 48 cepas
(todas aisladas de ('entrosema) con el
hibrido de (entrosemna CIAT 438 (C.L.as cinco etapas de lia seleccion de cepas brasilianum x C virginianurn), la cepase descrihen en ei .*uatdro 23. A con- cornercial para C. puh(Sefsn fue s6lo

(nadro 23 Prm~edfiniim)i ilsitd purn scecioiialr tvpask dei Ai:ohu,.

Ha )ietermnacion de: %iciodo

Compatihiliit(I irmociiIlcioll de: Lo plaiii& cwlik,id.IciI-lil
gienctici ell poYS Lie igil die MCLIH d: LIcN~CI CuIL ILO,- dc

150)x 25 mm. 1(uut: ICI)IIL-;R IC ILI D,001 [

PiIotermal~ de: Iliucujatclol dc:p IW i I. cuL. *dtJ Li gt1~ 1:U10 . 11 c10

nirogeno Lie Cerii liCtt .% -111k;O ll IL1I\ .t tIC i i

) itC ('1101c Cph ICIMIciu 1,ut. IitCiI ~: N

III [stres fijico In lacitt n tic t1,11l10', 0111il u eli I'CI I u'11C111
Vquim1ict esteriiaudo (hi 111u L it 1 IIlci1i t1 c kI. 1A , 1 c.

IV [sie hiologico t nsa;o de: cutrn;ip tie iu. tic IIIi cpu' dcii
y ichrnautoloigico 171CLI I il[It I ti C C [erIcu iuJ ukuiiN l UIit1 1NIILI ' i.

P:1 uiac I' I Lie CaI Cl e I/al, wi t1ic h O t ic )CI
IDuisefl L hkxpics Cttllploo. , i i* cliti i
usanido parceliis de: - \ 2 L-1 I Ill tiC 'titi I dIc
di:.Naguc ulrctiedi LIC Cutt [til III),t 0 l M.c110 1 .1 tV
tiuduulaiciol 11)CCiIllu'l dchiii I 'I kc;. iiil(Iii 11C.

V ~~Rango Lit RCCtTIICtitlIdCIur (IC CL'l1I1tt.c1 itl.tciltcuct
aIpfiicc16 de: li (CpIa \ ctCnlI CI cLil~:k ll pJI.h i
recomendaicit, moculadas ' %~ ic~ IMiliutt Ii CCLNICIIII NI I IC

repiicaCioiie. I Jalot niaIc-I i >l . N . I l l
tuiuoildchida atii ]Icp L II ,.i
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Cuadro 24. Rango, de compaibilidad contrastinte de D'.miodium heterophylIuIn ((IAl 349) y De.-

modim ovailohium ((I A I 350), con 39 cepts de Rhzubtum.

No . N o.

cepd ifu af~ I pplodliml cel~ p. I'.mi u De iljtflI8' i fipt
( iA I hi ter,'/lz m I/h1 1ah I huin (TA I h 'ieteroph lum alium

13 -' 296

31 + 297

40 298

59 + 299 +

W + 4 304 +
109 + + 310

164 + 329 +

187 - + 353 -

259 359 +

272 - 388 +

282 + 507 + 4

283 - 512 -+

2S4 + 529 +

288 + + 533 4

2h9 + 571 f

290 + 572 + 4

291 + 73 +

293 t 592 +

294 595 +

295 +

I d'IA as cC1a% aljida, ie nt iuc ic dc cpwtc cs tic ]l" .u,lia

- ilt.i fiduladl Id.% 4- tS de .is Ont) o [ rclc l t i- d lil. - itditia sin Iotdtitlat

parcialmente efectiva, mientras que varios en el metcio y 12 por ciento en los casos de
aislados locales (CIAT 193, 221, 224, 227, simbiosis ineficiente.
590 y 602) fueron sobresalientes, ya que
dieron rendimientos de materia seca En un ensayo de 35 cepas con
mayores que lo de las plantas cultivadas hsmodimz distoriurn (CIAT 1335), la
con nitr6geno combinado (Figura 20). Las actual rccomendaci6n australiana para D.
dos mejores cepas (('IAT 583 y CIAT 584) iwlortum (CB 627) ocup6 un noveno lugar
se aislaron en CIAT a partir de n6dulos en orden de eficiencia (Figura 21). CIAT
desecados recogidos en Mexico en C. 512 y 533 dieron un contenido de materia
trasilianum, uno de los progenitores en el scca 33 por ciento mayor que CB 627. La
cru/amniento. la cepa nodular negra C mcjor cepa del ensayo (CIAT 512) fue la
101a ('IAI 49) fue una de las mds Oinica aislada originalmente de n6dulos de
cficientes. El contenido de proteina cruda 1). distortun.
(Kjeldahl N x 6,25) de los brotes de plantas
con simbiosis eficiente promedi6 20,7 por ). hwterophylun se conoce por su
ciento, en comparaci6n con seis por ciento especialidad en cuanto al requerimientode
en plantas io noduladas, 11,3 por ciento en cepa de Rhizobium. S61o siete de 37
las plantas con disponibilidad de nitr6geno aishados de Desmodium produjeron
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II gura 20. Shleccion d(I Ce 1cr.)Ie dc b R mhi I)a pars ei Ildhrido de (ntlrhruAna( Isps 1i). =1.mite superior de
c(nflabilidad (Q5/, ) al medio, del testig( sin inoculacim.

Mae ' eca (g plunta

I estigO
con Nitrogeno

motilacidtn

(','I de l</11:olum
Filgura 21 Sehecc'i6n de cep&3 de Rhiizobium panr Desmoldium dt'sortrp (Etaps II."'zlirnile superior de

confiubilidkid (951;c ) al medlo del testiglO ,n Inoculacl6n.
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asociaciones eficientes ( Figura 22). F n este innculaci6n (1-igura 23). Sivosanthes
ens, ao la recoiiendaci6n australiana (C guianasis ('IAI 136) respondi6 a la
208 5) para 1). hetrohillum tie eliciente. ninoutacin con las I res cepas; la

pcletiiacicn de tostato de -oca fue con-
Imip IN B c sesmbrirun dic, expetnntmi- sistcntcncnt eiperior a la peletizaci6n

Io', tic Canpo, c'l Cl discijo cstaudar cn cal i igt ra 23). L.a simple inocu-
c\phcathi a grarndes raseos en cl (Cuadii 23. lact in, poir ejemplo, humedecido las

el, c.1 ()iuiha t,dai en ( ;aritmglla ,cmnl!i~ Col lln suspension acuosa de
innCUlaMnc. fie adCcuada para las cepas

I' \Ipiiiliiii\ Q'flhai~~, A (1 71 % CIA 1 702 (aisladas de suelos
,c.cith,) pero no para CIAI 79 (CB 756),

\i 'e. ll l i 11h),, llcl l kic (,i, "Ia na ccpa procedente de plantas de caupi,
otl/Ia (( I1:\[ T t cnl Lt k Cepa ic de amplio espcctrr. las parcelas inocu-

Ala: 'ii 1.\ I 37 , atlncrn ito cl reni- cotnis en (IA 1 71 Iueron notoriamente
dJw In.'il1 de illatcrl.ta se i -n .,n 20 pnl Ilp floi'c, a todas lis dern s, en las
die';:, ' ci p(,rccniaic tie prtcIrna del ciatiuIiCrncs visnaics senanales durante
h Iialt' oladk' ell [if) I", p l t relt . Is di), pim icos meses del establecirnien-
iiuranitc t-1 csr.LtNcrrriWOi 11,6 1' i it 23.,lin It . pcr csla superioridad disminuy6
c'rt.1 . st'gdlli cre .l icrdim!tr.r t dimianic cl tcoe rines. Cuando se lilto el
tie :rtcln s'a dc ias ?, tclas rtle.i'nenadits pli trel c.rtc ( 14 se ianas despues de la

Itiuc ,ginlit calivamcnic dilcrentc dcl stcrhia), his parcelas inoculadas con
cid!micrit dcl testii it, mct.lado. 1i ('IA 71 Ino piesentaron dilerencias

hiiidori tic ( mr .sreima ((, IAl 1733) signiticttias rcspecto a las parcelas
.pi)iidho eCICMCnte a lit IlliotCli in Con riculadas con CIAI 79. C NI 71
'I N 1 9(0 ' Cl.\ I 594 sill pres.intar clectis dctnostirn scr nuncho nuis eficientc que
rrs.ltedcs debldos a losi Inietid," v( 1\ I 79 n ii Ltapa I1 y en it Etapa III

o.;

S11111sill
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Materia seca (ton/ha)

Galactia striata Gala ctia j. rata
(er. corte a las 10 scmanas) (2do. corte a 1s 16 semanas)

2

CIAT CIAT CIAT [1CiAT CIT dAT~
3426 558 378 426 558 378

1 l 2 3,415 12 i 2 34 5 6 7 8 9 1011 12

(enlroesema hibrido -Stylosanthes guianensis

(14 semanas) (14 semanas)

[1 CIAT OIAT CIAT F] CIAT CIAT CIAT

Ii 48 599 594 jJ 79 71 702

1 2 3 4S 678 9 1011 12 1 2 3 4 5 6 7 8 90 I

I ratamientos

Iratanientos = I: Sin fertilizaci6n, sin inoculaci6n; 2: Fertiliaci6n (sin N), sin inoculdcl6n: 3,0.9. Intoculaciin
con suspensi6n icioa de Rhi:obium: 4, 7, 10: Inoculacion con Rlh:iobit m pclctiaidh con :al 5, 8, I1:
Inoculacihn con Rhioidnim peletizado con foslato rocoso, 12: Frtiliaci6n (Il() Kg N ha . siti ll Ic l ici oni.

igura 23. Seleccigin de cepas de Rhizohium, Etzipa IV, en un ensayo de campo, en Quilichao .
A-44 1977 Informe Anual CIAT



(Informe Anual del CIAT, 1976). Esta accesionesdeleguminosaspromisoriasque
ventaja inicial, resultante de la inoculaci6n se estn evaluando (Cuadro 25). Aunque es
con Rhizobium, sugiere su preferible que cada recomendaci6n se base
aprovechamiento como una estrategia en evaluaciones de campo (Etapa V), ha
para impartir vigor inicial a aquellas sido necesario formular recomendaciones
leguminosas que son notoriamente lentas tentativas basadas en etapas mAs tern-

.para establecerse en-praderas mixtas. pranas de la selecci6n o bien, en el caso de...........
accesiones cuya investigaci6n estA pen-

I.xerimtentos en (arimagua diente, en las recomendaciones
australianas. En algunos casos, se for-

1l linajc dc Aflacroptilium sp. CIAI 535 mularon recomendaciones tentativas
respoldi6 a la inoculaci6n con las tres basadas en el hecho de que la cepa se aisl6
cepas de Rhizobium (Figura 24). CIAT 318 de la misma especie.
fue la cepa mhs efectiva y la peletizaci6n
con cal fue la mejor t~cnica de inoculaci6n.
Estos resultados contradicen los conceptos PI(R I AI)ORIS Dl INOCUILAN I ES

tradicionales de que Macroptilium no
respondea la inoculaci6n con Rhizobium y I lay disponibilidad de inoculantes,
que las cepas tropicales de Rhizobium, de
crecimiento lento, no se deben peletizar preparados a base de turba, para todas las

con cal. Actualmente se Ilevan a cabo accesiones de leguminosas forrajeras
ensavos con D. ovaifo/ium, S. capitata tropicales a las cuales se recomienda

S- capita CAT inocular (y tambi(n, para todas las
(CIAT 1019) y S ileguminosas forrajeras agricolamente im-
t I\11 \1\( [l, I1. iN)( I I..\(1portantes). La turba finamente molida

tiene amplia aceptaci6n como portador
Sc ha hecho una recomendaci6n sobre muy satisfactorio para Rhizobium, pero

inoculaci6n para cada una de las estc material no se consigue en muchos
paises y si se consigue, es de una calidad

Materia seca (kgf ha) variable o impredecible.
8(K) . ................................. .... ]

.-I('ropildium sp. Se ensavaron turbas provenientes de
nueve diferentes dep6sitos existentes en
Colombia para determinar su posible

60 .... utilizaci6n como material portador inerte
-ide inoculante. Solamente una de esas

turbas present6 una supervivencia satisfac-
toria de Rhizobiumn. La localizaci6n

400 .. inconveniente de este dep6sito de turba y la
posibilidad de que la calidad del material
pudiera variar dentro del dep6sito, motiv6

200 CIr .el que se hiciera una evaluaci6n com-
79' 318 319 parativa de la turba con muestras deLicarb6n provenientes de tres minas locales.

C 2 3 4 5 6 7 12 Por el nlrtodo Lie diluci6n de la planta sedctcrmin6 la supervivencia de Rhizobiuni
lcn inoculantes a base de carb6n y de turba.

Figura 24. Seleccien decepasde RhizohiumrlEtapa l.a turba proporcion6i la mejor superviven-
IV),en un ensa)odt' am nl (arimagua, Trlitamien- cia pues contenia 1.2 x I0" de
tos: Ver Flgura 23. Khizt-hitww'grano de inoculante desputs
Programa de Ganado de Came A-45



('uadro 25. Recimendacionei parm la inoculuci6n de leguminosam forrajeras promisorias (31 de octubre,
1977).

CIA I
IpcCIes N o. Cepa I ecnologia Hilse,

•1/ lutiiar/us sp. 706 ( IAI 503 Comnprinudos de roca totti wi Nil

'.ntrwmta sp 48 ( IA1 594 C'omipriflltdos de roca ist,'zic I. IV'(cr,,w.a N, p C787 1 594 (o'imprintiudos tic roc.t Ioshlilt 1, II,I tour,,epa ,p 845 ('IA I 594 (' onipimidos dc toc!a Ishi,,Wit 1, I1. 1%
S'si-ittvr ,arhabu 30o3 IO CIA I 35Y ('onilprnlndos tic rLcut Itsh)ftit MII.

I ih,';t u ,hta,: ctfilli 3W8)5
IItr,rdm ht ot'riurm 33' ('IA 1 512 (-'tmprmido, de tc ii I tlti ci Nil" I1
I le mp i/li i t iter, ,arit/ 365
lh'n t,humt het/e'r,,li lurnt 349 tIAI 80 ( oinprinidos de Itit I t'sltiL'd At."'S, II. RCI IvI' , Out IP1 It qtt 300 1
llpinht' , al,,litum 35o (IA I 46 (omprinid s dc i oit Ioshiz C'lt II. IV. RU

I 9md'i, n ' , 'T,,iuru 3u22
1 4mi'wll f I Np 336
Oemdu $, t: ,t~ p 30 19t

(i,'rme , Itghl 201 CIA1 79 Co'inpi nlmuidos de twia Iosit') Ica AlUS6/:1t 1e it% hti 204 CIAt 79 Cmprinzidos de row I, /ricil AL'S

lat ritotlun sp. 535 CIATF 318 ( mipzinrdttos tc cd l IV

Pturarta j'ha.'ohoides comun) CIA 1 79 m'lnillldos tic t .l sot i'a'i'l,. '1'.I

I lo,%amhe% (altala !.019 ('[A! 71 (uni pi ridits dc rtc,,t f-I ti I . RC'il l/tslah' 'apttatna 107S C'I A I I ' "OiipriliidOs tic titta h,'h/iLcit Ill. RC
:tI " wttt slh/ c tata i 405s ((AAI 71 ( irtipririz tsLI tiC I twit 1,/t l cjt Ill. , /Itttan it't CaPttrata 1405 (.1. 71 omipii idoni de oc i I(,sl6t. Ill

.S. 'i ett . 64A ('I. I : . omprirzid , ic roct /Itsi'twia I, 11
gtlhnI 6 IN II 7 1 tifprimidos tic rotita htC/h'rui I. II411. IV RC
1t .tulantl'tit 1X4 t( IA I 7 ( tizipiumtidoits tic i 1 Il h l() Lt.' I II1

V1 s .'it i1 1.5 ('I A I ll (o i mpiunhtdos dc ILit It ic AI'S
. I atloe .'s 128, ( .A I l ( ozpi zotdos tic itca I i / Cti i 9 'S
A 4'iant',.110. 10(2 CIA I I I 't mi-prziiittsh tic ottl 1hImtLit Al S

'. !yan ta 118 A IA t ( Otilpllll , drC ti it t Of , 1 Ill, |ltt t 147 (Al\ A 1 I t"1111 1t L It O' d!,. I OC., I t II' I I il

I. humtls 3114 (.1. I 7 ( ttlt1 uIttiitdid S dIc It,., hI k 1 t( i I a

N ,'uhra i 04/ ('1.. 1 71 (o mpt tn dos tic ricsl 1t situ l I I
. II lt/tlt/alits 1044 ('lA 1 71 (')rzill)[ttitidu ti. c , itt| tti)itit III
. I'L 'utst' 1074-A Ul.I 71 (tnmprmiidos iti I's 61 it Ill

leranlnus utmel tt 508 ( A 1.9 452 ( tllipr :;llt4 s tic ttt' slC h' t t Nl
pr.a sI'. 72/ Cl I 1 3 Comprinidos dc roca fosf6ric. M I
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Rhs:ohubn~n (mcro Log g de portador

! t~ Boei vaib~n Mercedi cijibon Uragua Iurhj Rio Nvgvo

F F

0 1 14 0h it, A4 12 PR 4 0 7 14 28 M0 04 121 I4 L1 3 7 14 28 K0 4 1261, K14 0 3 7 14 2h1 St. 14 l2t 114

I dad del ul,(UIAOIlC Idlul

[I IPI .2' Nuperi i% n oria de, Rhg:,/'iioi ell Cuoiro posl)es poritadtros.

dei. st , melk de. (1 allldcenanlc 1110. 1 'na de lantc debido a sut tendencia a formar
lita, t ies nucstras ensayadas die car-h6n pedaizos dtiros durante el allmacenamiento
pLermit6 ( ii n so pcrvvencia acepta hie de y t lit d ificil tad que presenta al tratar de
I/hll /uuiooi (1F Igu: [ra 25) pcr() no es posible hurnedecerlos, en el momento de inocular
ilincidaiLi coiso portaldorai de inocu- lit semilia.

VtIIOS CSpecaiiatis enl SUCIOS del C\RA( I FRI/ACION DF LOS SU 11.05DE LAS
Programm haicen cstudios sobre fertilidad PRIM( ]P'ALLS ES IACIONES E;X['LRil%-N-
Lit ulcki,, conI el tin de:c I) iderltiicar las i .\i i s
illllltCl(l1C5! Cdi'd iCtS ell los lugares ell los

asc se caii/ia Im . ti tgalCiilties dc
a In p .2), des ruOlla r met odos rinas 1:n el Cu~adro 26 se presentan perfiles

C t licites sohie* manclo de lertiii/antes. rcprcescntativos de Aireas hien drenadas del
I1 [a ole 1 )?1 cC 1,77 III asiS SCp ISO enl ait CIA Y-Quiiichao, Carirnagua Ny Btasilia.

Cdl aciiC(' /Icin.0 &e ls propiedadeIS 11C suclo Enl estas tres localidades, los sueios sonl
dc. Ll lluc%.a C"ULCl'n1 exPerimental quc e ii% moycidos, con p'1 

hOC tiuctuan eire 4.1
CIA\I hA es)ta Hec:,id( CeCa detLI Santa rider de a 4,L) y con niveics tOxicos de aluminio.

t~Omhiiiho. I )efmirtarocnt del Cauca, para I lnen un contcnildo nu ha.jo de calejo,
dt-tc[l1l1,Io!) 1;1( aitOr'> lrniitantcsdci sucho mnu nsio v pottsio intercanihiahies N, de

e:l(Nl I~a L'id N til C ,Iiutar Las Itenites Valiss nCronlUtrientes. Sinl embargo, el
mio!d, dIc itpliliCaCon del t16,dior ell coitenlido. dc cationcs bisicos es con-
( " C11 ( n L sc siderableicrite mayor enl Quilichao que enl
ProgranIA do Cianodo dIli Ciorn,, A-47



Cuadro 26. ('arcerlsticas de los prlncipales suelos de 1&3 estaclones de Qullichao, Carimagua y Centro de
Investigaciones sobre el Cerrado.

Cationes mtercambiables
Hot,- C (meq/ 10 g) Sat. p2 1130
Iontc Arcilla Arena pH org. dc Al. disp. disp.
(cm) (%) (%) (IlO) (%) Al Ca Mg K CIC' (%) (ppm) (UN. vol)

(IAF-Quilichao: Ultisol (Palehumult Ort6xico, arcilloso, caolinltico, isohipertrmico).

0-20 71 4 4,1 4,1 2,7 0,65 0.49 0.36 4,2 64 18 16
20-35 77 5 4,0 2,3 2,7 0,31 0,04 0.13 3,2 83 1,1 13
35-62 84 2 4,3 1,1 3,2 0.24 0,02 0,09 3,6 88 0,9 16
62-91 88 1 4,4 0,4 II 0.15 0,02 ,06 1,4 77 0.9 9

91-150 90 I 4,4 0,3 2,0 0.22 0,01 0,04 2,3 85 1,2 14

CIrimagua: Oxisol (Haplustox lipico, arcilloso, caolinlico, isohipertermico).

0-12 38 12 4,5 2,2 3,8 0.2 0,2 0,4 4,7 81 0,9 9
12-32 41 II 4,6 1,2 ' 2,8 0,1 0,1 0,1 3,1 89 0,9 7
32-5,F 43 II 4,8 0,9 2,1 <0,1 <0,1 <0,1 2,3 91 0,4 5
58-s8 45 12 5,2 0,4 0,7 <0,1 <0,l <0,1 0,9 78 0,4 0

88-148 45 12 5,1 0,3 0,6 <0, I <0,1 <.0.1 0,8 75 0.4 7

ctitrr tic 'estjsa,., \gropecuaria dos Cerrados: ()xiSo (lltpl,.,toX I ipico, lino. caoluitico. isohipert&rnic,,-

IA I
Ca + Mg

0-10 45 36 4,9 1,8 1,9 0,4 0,10 2,4 79 tr. II
10-35 48 33 4,8 1,2 2,0 0,2 0,05 2.2 ,89 U. II
35-70 47 35 4,9 0,9 1,6 0,2 0.03 1.8 88 tr.

70-150 47 35 5,0 0,7 1,5 0,2 0.01 1.7 NS I. '1

150-260 42 39 4,6 0,3 0,7 0.2 0.02 0,9 7) ,

I piJ l l Jt ,it ,It'l~ri )., i " , r a r,lr;c'c Cledl.,
t1 tj IC C~ t Ii d II ' II
I .1 t'N, . r~eitlrb l .. ,. tH ICE!IH li Ci! [.ruul

Carimagua y Brasilia, aunque bien dentro proccdente del fertilizante aplicado. Las
del rango de suclos icidos N, de muy baja curvas de fijaci6n de f6sforo que se
fertilidad. presentan en la Figura 26, indican una gran

capacidad de fijaci6n. La fijaci6n es del
l)ebido a sus altos contenidos de arcilla orden de 620 a 750 ppm P en Quilichao y

y Ia presencia de 6xido de hierro y Lie Brasilia, v casi la mitad de esta cantidad
aluminio. las tres localidades tienen una (35(1 ppm I) para Carimagua. En corn-
alta capacidad para fij ar f6sforo paracion, el nivel de fijaci6n de f6sforo del
A-48 1977 Informi, Anual CIAT



PI' idO I p1111 proinedio de 15 por ciento de F 21 0 libre y

210- de I I por ciento de AIOi 3 ibre, lo cual

h c plia X~~1SL aita capacidad de i'ijaci6n de

I OW QlilichaoI
Ca rtmagua

64)0Se iio unit scric de experimentos de

insCIAIbidI. iitiii/ado( mucstras de SLuclo

4(Ki 5U d Li i c~ti si1 crior Li! itisol de Qu 1iichao
A/ ticscrit tIenl ci (nad ro 2tj, it tin die conocer

2WA . its Jiiiii(iCj(iocs (l C Iirilidad Lie csc suclo.
1 1n ClsiiiW Li' cicicnitt taltamie, dcnlostrC6

I- oo_ LUC cstic suciii cs c x tr c I1 ida Ii ent c
wiU 0, (! 0,05 0, 1 0,2 I~o "tAiciC1 ienl 10,11n &iso .11 ii horo y ell

ell Okilili tlpil) 11Ln141 pnato tnl calcin hi lir 27). LI
LII J~k I I ridriintac\uicmadaflicntc hajwt dc lit

I I~ ~ 't, Is il lm (I,. fjj.,[ol de fi'sfi. eii Ills )).ict test Io stigicrc ttwcidad de
%illi's It,- IlIl ~iga lilt). ilasi, i I 51I -Qiiilicuun. jItIImIIIIIII' C Ilallgaiesu . I'tsteriorintt .

<5 ~ ~ ~ ~ ~ vA I I.ln~. cc it I a iigit uI.d dc lita rcspuesta del

\i Ililu~ti o.1 lCs tjIO , tiC la StCLI del C IAI ,~ii c1im hi'nicium ,na-0mi elc

CH ' Ifnla, s Le s ppil 'ibridi die ( ,'mo'w (CIA I 438). L as
CI laliiiii C ddoHtis especies respo nd lcron cn t orna

notabl i las-. api icacincs de so pcrf os Iato

t 01;,1 12t a 1 Clpui~ol li pero lits cantidades requcridas p~tra aprox-

*\,i;,ii l rinal del \alc del Ciauca
I I \ I( o) Li e 110' ti it a t a : ia t i d~ti 0eaiu Lill

i~ iinIdetallado) dc sucltos tiL (
TAl I -QUiliicI.0 it escala dc 1. 20.000. l*

nui ICI "ucl~i ind(ica pocit \ ariah Ilidai. tcn
I 01iiIPC; !Il llrcsCt'nado ell ci Cuadro
2cil PiIIRO C 11,15 iiil inaId IS, toldiS ios

kii~C lhuI'liacas 111s ,i:, a~is soin 60

h,ill OOi 11I kuucili t: has1s ininhiahlcs,
icnil indicat piic toida ci iiica stilrc tin 4

1ig()lcIIt,(:II tc bases, a sefriciail~ dt: ais
C(Indcic JC (~~Jjj atIik L"tu v Ilrslit. Lstts 2

Sli160s iIiId1 ItCoaduis 5lItfibil I 1iuSO125.

brici)N. Ll,' MawIis tiaialogictls dJc ids A,' -S -BI it -N -K -(', -Mil-tn-Mg

iFstaltil dc ( irulimt tdel Nmitc ( IA *i I ). < ;,;

aws~~~rx~~lll ~ qLC : & II~ it 1MialINtI

Cmtisiiil is ) h I iifi cr alCS SliaijlttS ouiticiit ti~i Ipit iimit mIivta sN,l VI ii piIrinteur

Pt ournrnia dt' Giurlad,, t ! cariltI A-49



imarse a los rendimnieiaos rnAximos, fueron Materia seca nma(%
mlayores en la gramfica que en Ia-

200'legurniinosa. Las curvas de respuesta 01
nitiestran el primer punto de inflexi6n 34
kg P:0 ha parit Cenro setna y 60 kg 601 maximum

() .~ji para P. rnaxirnu, pero cada 4espczc din s6io el 56 por ciento de su
rendinujento fluixini a esos nivcles(Figura 201
28). FI aunlcnt() gradual subsiguiente
ptid.:- tstai relacionado coni el efecto de
ciuinda de altas dosis de supcr-fosf'ato,
itiunquc ei iali~iki quirnico no nostrI5
diterencias nuarcadis w S

800
n lia hpugira 21) ,c prcsenta unat W

c.sI imaii) d c I(I CIICSl 1i6c nc~stctsforo
(ItclildoN eni Li', ;ta ,,iS !L UtsCin hecho en 40, G'nrojema Nbrido 438

iii I III,,,d no u eicalado. Ell aliimo, C,"os, el
aisci critici) lllray 11 cs. de aProximla-

dmilit . .1- 3 m 1' A tin L'e ohticrc .~-tL2 1-1.,
alfdeor t un O A~ cint de in- 0 2 4 6 8 10 12 14 .50 52

diii11linhi Ina.xin-w. es1 os cit ras sigice ell dipnibic por Flrv 11 (ppin)
uIIIt a sa dce aphiician ai ';oko de 2401 kg de I 1gtu1,i 29 tilcoli ae ii' nkiaec ficos de fisforo
P21 ) ha Pul a cadit e~pccec. eni cl Ilisol (IV Qiichim,. en condicgane% de

im crnudert, junnel de d.,s cortes, prumedlo d. cusktro
L~a Iclaitoni :tie pit, p4)rcentale dec rtpicHuciaunla).

"at iiraictc III Li;i uiiiiiio Y la ngan!lsut
itcrcambiiabie. ci, inci6ii (c cncaiadO, Se nurtogunc cnceia poi

piesenta eli LAt FigmUa 30). La capacidad Ilatedacuite I ( Steiniadas d Caprox-h

vtin ()m adaet dem e a: Ia hii lo 1~ se debt pa;a .cievar ei pl-I del sulo a 5,5. La Figura
c.rb e ad inte a a in CA d scnt i dbe 3 prsenita la respuesta contrastante a la

proha~(: Iinci.asiat lcnd d e d tres legurninosas lorra ' eras.
S -onh's guiant'nsis 136 prod ujo mejor

re1ndirnicrto sin apI;ea,,i~f dc cal, Io cual
conflima su toicrancia a ahta saturaci6n dle

0 - 'a in ; Ii In a0n i v es d e I ritan gan e so i nt ercamrn-
hiahic rciati~ aineflc altos. [.aI disininucit~in
Cie lendirmn itt con dosis altas de ca! se

6i dchc a un dceCu Lilibrin entre Ca v MIg. El
hlihnldo dc (i'troscmt~a(CIAT -438) mostr6

4 111;I-CrSpueIStat marcadat a una tonclada/ ha
la,: out uij trntm U cal y postcrionmente, dismninuy6 su

2 t entrtseHa.iC,,ih.ido 438 re nd Iirn Iit t c on do s Is nids
r aitas. L.wi ra/tines de esta respuesta se

Of. desconocen. (.'troswit p/uflitri, unit
W 120 240 80 10 cespectc idaptada aI sucios de pH alto,

Ipld, Og P, realuit-io ocho tonciadai de cal: ha para
a Pra tin arse ai rcndjifliento nui x ino. Lsta

I i ' 2tra 2,s Resputa al Ifoara, tie onA grafioealc cii ra ret eja la iniportancia dc lit selecci6n
dt: Cua ietgimilosI: at il ic aloQilicIlmotoi ie ConT base en tolerancia al aluminio, comno
a(Jos corie., pruanietde vti audi r'jfiavci'a:,-. pane te Lia estrategia quc persigue ei CIAT
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Mn intercambiable
(ppm) e IN KCI

fill ' de saturaci6n de Al por (IC* lectiva
-- 5

0 p11
6. ~* PH I 26.01 0 . A,! 5o 20

5, * Mn (ppm) i

I

5 ,0 1_ ,1,

)ji 2 4 6 b 10 12 14 16 l 20

o,5 Cal aphcada (ton ha)
. ( ( Lla dd de tr i lr ,tra i t' de cdt lfher rc t1I1 ,t

I gura .0. Nii i de Ph del %uchi manguneso iitercumbuble) porcentaje de saturacikn de aluminio por CIC
efectiva, egun el tfcth tic tlsas tic aplicaci6n de cml en un I Ititof de( IAI-Quilichmo (I icm po de incubaci6n: 60
dius).

cons stente con el uso moderado de En resupien, el Ultisol dc Quilichao es
irnsMt), agricolas. extrernadamente deficiente en f6sforo,

aztufre y boro, moderadainente deficiente

Matlc acen calcio, potasio y nitr6geno y presenta

35' ...... _-toxicidad de aluminio para ciertas es-
, pecies.

30, . entrosema plumieri 470 p"  ces

5I-\AI [ .\(I()N I)1 RO(AS I-OSFORICAS

l.a aplicaci6n directa de roca fosf6rica a
los suelos Atcidos of rece una alternativa

I prornisoria, de bajo costo, para propor-
15bd cionar. este elemento a los Oxisoles y

Cercs'i hibrido 41, ULtiso(les extrernadamente deficientes en
,0 rstor,, 'v que, adernas, fijan grandes7, S.':loanthes cantidades de fertilizantes fosfatados.

guianensLys 136 1 )csdc finales de 19,5, el CIAl ha estado
c\ altando 5los dep6sitos de rocas

. f osf6ricas existentes en Aminrica Latina.
., 2 4 16 En julio de 1977 se cstableci6 un proyecto

I hat,,l , I. especial por cl apoyo financiero del Inter-

I init, ;I n lit et a Ia apilicait'm tic val tic trs national l)evelopinent Research Centre,

Itgiummain,,sa, a It rrajeras. 'n vl I Ifti,,I ti it()uilictat,. de CanadA (IDRC), encolaboraci6n conel

haj,, cmdcit'i,,v dt- it ticri). International Fertilizer Development

Programa do Ganado do Came A- 51



Center 0I IDC ). El I F)( lia designado a Materia seca (g~ maci
clos die stis cientificos principales, con sedle
ell el CI A I , para rcali/ar este trahajo. El Vl I [AR
proivtxto es partc integral del IProgranma de ASechura RU 5,6 94

iiinado tie (Cii ne, MunqlUe tarnihnn se N Carolina RF 6.7 82
ijabiija con vuijtis l a inlotinaci'n * I-%oisIhra . Oil ttl suco~lirias I os 2 620
reCsulta dc estas ills cstilgac I ones se presenta n Iupellat rpl 203 62
ell la" sece' lics d c t,1ea y Irijoldei ester lu I-34 4

M I'esca RIF 1,9 27

Iiiesligitciories iiiiciales hechias ei inver- 20'
mi~d ero(

it a Figurai .32 inuest ra los resultadioscde
Unit cs altiaciot iinii l, icha en inver-
ndia , die Pamiian muasimumn cultivado 151
en tin ( )xisol no enciilado dc Cariniagua.
I as tokastic aita rcactividld. provenientes
det S'-Lcitit a (Pmru) Nile Carolinia del Norte

F11.1I ,I li till superiores a las I.ipliuiteu MIc tie sLpl ostlto triple y t
SIMirLarCs' al !s dC Se I1 soIa 11 hoInS Lit dos
roti, is-d rc:is de origen eiolornbilino
ii ii a v IcsLm, las cuaies se censideran

01111 die 1C.1cio dal ruediana v baja.
pci a riuc c ro n finenos et icientes

Iic Cl supu'iL it Enla ligura 32
ta,ihicn' se ilisii l a F * fctis'idad

I I ;. 011ain ca; t I lscoria I honits. 0
a h1 , c,! Iuii iil superl'oslato so) 100 4w0

piohihlemnc st rciaeimnada con el V. itplicaido (ppml)
Cl CenC1 ut1C1 1111ld 7i1M ti l baio nivel die Rl- joca losfirica
-aleio) CI diato :1Cl !C siltUracic de

iliiuiio~~~~~~~ dc ti.lsicsd et r igurat 12 fcl de cinco fucriles de f6Wro en Iniihimiim CL~ ,gir,, !.its dil /'ej 'cul y, ',di: ( mo'li lci de! s()T vIa tIhcoiia Ilhomra Is miimi It mat-i sit (It Pammmut
ci~ ~ ~ ~ ~ ~~1"i te'tcio. s ~~id litb~, fi's imic' (11, %di . ell el isid (IVit

r~:i~i smin.a eaci i P : siduletil i lraii lit lolaljdkid del miaterial;
EAR4: eficit-fvi L'rui'Iiia reixijixi.

rl dcic Lict' i'u hlsci sc "Clacloi
~ C h1C1,jnite, emi lcoiemjdo dc loslio como "porcentaje die la roca" en s'ei de

soluble enl cit ato (lei :1natcrlid. I-1 corn'- l"iorcent~tje del 1205 total de la roca"
aCli C111c tt)i(o stolube enl Cinato die li I tira 33).

Uk a rveU ncii nnt o ( a
ASIMIIieiu dC "10'101, IIC illanvfl ntC, las dilciclucias enl LA reactividlad de las

gfilicLalli a % i1nenC~ti at nit.dida titc rocas los16icas tamhbin sc reflejaron e n
.1ieicniclahai Jia tsa dc apliiaeitin. Fi pairanictros dc antilisis del suelo. I
P) ( ) s~dlhic enl Clitiato, dc a; Inoca Conicnido dc P,( s soluhle en citrato de las
lostoruca. plemscii unalit elor co-rlacioti rocas losorlicas, sc ctrielaeiiino bien con
Coii cli cnidnnnto eiiiindt' se exprcso ia extracclin Iiiiiv 1. Se obsersti una
A 5 2 1477 i,, .... A ... ;, (,AT



.,,i, .( 1.1,C.,0 La asimilaci6n de f6sforo por P.

0 40() pm P maxitiupn se correlacion6 linealmente con

. 09 el ltsforo soluble en agua (r 0,918**). El

2) A 20W ppm I. rendirniento de materia seca se relacion6
r 0,91- con el ltsforo soluble en agua, por medio

I5 0 ppm I - .- A de una relaci6n curvilhneal con las rocas
1S, * . - losh'rca V ll ,cori lI hlas poi m1edlr

t)0 ' '0 ppm I. . . . t i a o r) lelactlll CtI I. lical , coil el S uper-

,1,7 . A .. --- loslatt triple (lF guva 351

5: . >. ...... I"Experimento (t-t Camlpo

I 2 1 4 5 6 7 En mayo de 1976, se cstableci6 un

I', Il ,,hh i ii rn ti i irca r i s t'irca expelillento de campo de larga duraci6n
con 1B. tucutmbenaf, ell (arimagua, para

d+t ,:,; , iL , ,r I ,1 r', sh Ik tre, v col iparar los efectos de sets rocas
,.,+it n Ii ,',' Ar ,u hh'l loshiricas con el superfostato triple. Las
tir,0t iil In r ,t i taihil isi.flc1i ,'I a in ri ti tasas de aplicaci6n Ilucturaon entre0 y 4WX)

,01, kg de V,205 ha, tdas aplicadas al voleo e

csp,:esta mias alia del cultivo con las rocas iticorporadas a lia capa superior del suelo.
tisltilla, qLIC Con ct supertosato triple, a IIos p rimcrrs cuatro cortes dAe este ex-
tir WIvl daho dC torCsollo extratble p er ray pe. lento se cosecharon it los 3, 6, 13 , 16

1 r 34). 1 sto sugi cre q tIC 1'. MI.. rnueses dcspues de lia aplicac in de f6sforo.

ma1im) pctertilo ieshplesta al calcio pilopor- lI retraso entre la segunda v La tercera

COlliitdo pii Ih Ioca tost6rica, lo ni eseeh ineluxe [l estacn seca..
.jue alt hoslirr'o. LICElcreidl) dc l()sor()
,iil uble en Cttrato le lH roCa Se dtrre acsono las respuestas dAe rendimiento absoluto
cIIim sigrl icatvla eona clcntraci6n v relat ix o se presentan e n las . ig uras 36 N

de t rloro soluhlble en agia del snelo, a tas
i,tsas tic 20( 4(X) ppm. Sin embargo, t Iciditcrn Ig ictr.)

tSPa d, 5: \ 1(X) ppn de I tost1li-, no exist i()
* Rl,,c:a lost~rika N, E:scorlas 1homas

cor IelaCi 11 Sgnlirlicativa.

* SilpelhdLoii.li triple

16,
1.. . . p 21 ' . .o-

0 0
I. , 12- 0

12! 8-

4! 1 oi a4

1) 20 30 4(1o 60 70 h091) 91
0,02 0,D4 0.0 oo 0,10 0.12

1. slubic en agua (ppm)

I L.'j1;i.l R ClIMt 41,n C1ll11" k'I It'l t i illi i, trc%

Ii' ih" ',i, i# n : t: ; i i %f-ril c traii h lg m a 35, R hiht'il tl rt tl r ndilnilllit de i res
Itl~~ll I 9 Il'i d l lats 'lllv% (it- 1:1 alicaclioll it till corti

. 
de Pti# p11#lawllltPi N 0' fiisfr rl t ihlhe en1

I il i.I ( ;i llni i;a. n vI ii' , eitr . ligum, e l l UI O) isu d 'i ( rilntuO it e l iloert asdi ro.
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,Materia .c' (ton ha corte)

4.

3,

6; Rocai (ijita Roca ITennessec

5 " " "1 i - .. . Lj..... .. . . .. -

4jJ

21

y. ./,.

6; Roca lorida Central Roca Sechura

25 50 100 400

6 Nupr~o~ata rplcP .1picado (kg P'. (5 ha)

Corte :1

, i i

i 1

o5 50 100 400
11 apbcid hkg P100 )h

F -yura~ 36. H end(im jellto dt. mnatuiena wea d e euMtro cartes~de llna hitariu (h-, withe,I Coma respuesta a Ia tMiu
de upI icaci6n .a it a fu elte deL fosf in en un ix ~isoI de (n min agum.

37. respectivamente. l s~perfosato triple durante la primera cosecha; despus, todas
fue Su~perior a las de roca fosf6ricas solo las Fuentes de roca fosf6rica aumentaroin su
A-,54 1977 Informp Aial CIAT



4.; P d 114,104 1 Itld IliitO. 1 .1 j

14 "11 1 f Sechura. 99CU Gafsil. 105rj I
120. . -

100~ .. 1 4

40,

I l 13 16 6riy~ 137 16c 3?b ) 38 1

kilIe t, H3 6 [ll pa c1v i Nt x3j - 6mtla a de %I1 a

cllcac it tcon ci teCmpo ,c i proiiarn 4o cItot44 pro'.cflicfltc de estas roCas es
\li~cji~r~ 1I cniijci dcl siipc[- niii' dilicil de 54,tihi/ilse durante el

tt~lsl. dtiii,.itc cl IciCcit) .% Coato corne. primer flU) (tiando se mantiene el piH
1 ,. i c(>,lI jadw4' t f tjc',, iraitc Io,isbll 14,0 a 4,.X ), is suciiis se Itranlst ornia n,
ii oi1lers" !I rilicseS, liii'st1i 10 fill. lit roils ckti\ IiiCli(C, C11 Una eliciente h'ihrica dec

tic it iCi'i 4)C.(itI tchiiia, 'AiiPcili\Iili Nediari el ci si de unit

I 0w I) ; 01pi LCIitli tailj CjilCCes L'Spcic iocia,it lo, altos nivces de

Cmll) ei sip'tl~io (i rlL; de lic- ,M;it~Clll dc Aiiiiiii envonrtradtls 72 it

tif dald ihitl~lila old 11111 iiii "C1i j4C llil 85 poi CitI ci h~ijui p1l not aecto el

kiliCicia dcl 91 po CicntliLs asd baj, creccIniertr I at niateria seca total
IL 4~l Lid. I eimic,-e I'csc;i, fnostraioni piodiicida file 13,1 tonclias hia en 16

umi de~L1tica, de ~7 88 pllr Ciciitoi, iii.es, sin i'egli S Col Unad tcrtiiiae:ii
i~y~fliii~ enc cim riparacion I)tCon el basl c sido 50) kg dci N, 100 kg de K 0 y

'.ipcitost' ti'ipic: 20) kg die -) ha, st hecho Indica Lin
poltctcial u Oi I at ( part ais rocas de:
reatctis dad idnas t.tncoun n

1 1 Li Iglyo;t 37 sC lnilesNjya Ci CXCeititj ,\lndijCa I atilna, C01110 11n componente

coiipoitatinictitt dc las rocits de reac- 1IOIiipllInC dIc lit cstrategia de hajos
tisidald bajal ' nIediana. no rcgistrada ilinoil dcl Prograina de (ianado de
pr's ianiciitc cii o1:145 siw'-. 1 iitmnict, (' arne.
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EspreCiSo eVa ot~ar Con! inuaniente eli de la aplicacitfn. IE-sta rnodiiicaci6n es m~select o resid natd uraw ut a rios ai os, alinade pron iunciada cuando se 'aplica el losioro adete-mninar con max or exact itud eil if )de una tasa die 400) kg die P~20, ha. 1:l f6slorotitle,, apt icaciones. Se aidicioniarai at cs! ud to disp ni ble, med ido por Bra 1, aurnent6(ooa' "elrie extra de tratarnientos die rnotahiernenrte enl el suelo despues de la:tilifccin anual de suipertostato triple, aipiicaci6n de supertostato triple y die rocaspat a ci cto,, de cornparaci6 n. dc react ivid -id alita a mnedia ni, corno Gat'sa,
SMIhura V I' orida Central. Los cambios cnLi hml iuestra qjue Iaiaplicictin cI JAI n~o tuerori significativos pero losdc las dii cielites rocas I ostoricas conio auniertos enl ell contenido die calciofeitiiarites jtie contenigant tostoro SOIlble iter-cihiahle nor las rocas die altamod ilicar in algo tiaS Lic las ca racteristicas rca ct is'idiad to ero n notables. LasLim nomcas dcl such,, a im i2 mieses despl.16 aiplc ionies die 400 kg Lie IP20s, ha de la

P p I fi4a I flcki IM$ gl

9. -~0,9

5 (0,5'

1 l , 11 dc A.Iji

Cu 5,of

SOS~

Sechura

AI'msil

70,4~
(I50 1001 44i 0t SO) I(W 400

I 9!LIi.iI S i'rulpitlado, (1uu1141ct (Iv' tini ( i t ii ( daimagua co fi r z , ""n 1'r I, 'r ' Como~l respt)i%ila it Ilifiill dei I:itcli i io fiicri lit- (f~sm . uu.d:ida 12 fite%4% dL%pliii41 Ili h , h icLiom,
A- 55 
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ro)ca Hu ila triplicitrin ci cmitenido die (comb escoria de sificatI) de caicio

caicio Intecainim We enl ci suclo. rilic fit Iits proedcntc del TVA), equivalentes a las
LILIC t IIM nimlCaritilad Lie SMchnrI 10 C.iiitidades contcnidas en 1- NIF, a fin de
doplico. [stos caliliN )iimionron0I uMia Neparar ci clecto de posihies factores

rcilicton ii i Nu~ili'i Ic;iiriinni deCinItitihn es.

I am b11IeiI, SC ineCIInV6 Cal para scparar el
I.w, le~lltados di. 1lsrnafdclo t, de ct ecto tic li capacidad dce cnicaiarnicfto del

ciipO Ilnctliln Line his :ipiCilcii.N1 ,diicat() Lie calcio os posihics electos

dii.ci.Li ~Ic I0 CiN i C ii I~ Ii eitic1i(iisos dci aion siI!dto.
liltinlalnmianti de rictis dad hiaja
(PeCi,~), Miedia ( l 1.1iit I, ;iltai Sccht iit 1: n lI-iglira 39 se prcsentan los
glilln; ICAS tOI(tltC mil l aii l11i C01110 iiduiactitos tic inateria secd del promedio
/P, /lifill it %i/ Pan"'i~ll 1 111N- d (ts tortes. it general. S. guiansiv
MUMiif. , ii1 st.p4ci liI c *I IiN, Lit.'~ic tat re nnii hicti t lIt tasa mAs aita de
I!ZIC.L CHI ( XIS01dC (I 1,) i;II) ;11)1~it diL101e ttoSIMor Solamnict, cuando

it iill I .1: I tii ~it, M() kV' (1 h LI H i t'e I ti t II f eLt supertoslato triple,

I hi pil, e st- a 6p II I %;S' e LI aimcik)te ciniinto cntrc las dos
cl I t'li L-1CW!( I c~tiVO hilii (le Ill tas mi-N altais no tue signiilic-ativo. Por

I, oii ICIt !' P( ) ) t'In I ocaE foshrrcI c1ii l iti p~iitc. t'andii we meicIo superfOsfato
CO!ViI.1lClii C)Ill c! ele ~kt.c tIOt ti CtI1 ( i f % Lo I \g () y s iIIit',( do- c aIejio o cal1, la

IL .)o, I 1 ) 1o ca [CI ido: d .511111 I ce pic, tit lit: Casti linecal.
101'. li i~lliwiltc k, Ci~l d ci tN-

1;IicicInI.It t (Id c1 [a~dc Ia i~ In ,,IelNs A'. idos (lilndt) sti. aWd 1cin l I- al sticli, Ins

tie hata tertllidod flatil, ii iidmitk tuacron comparahics at los

Iten~don eintos producid Os pot lIa fer-
Iii l iin eon cscorut I hornas SLupicncn-

I \ i 5 (N 11 i i'dll)N,\i),tadait im \I gO N mu cho inayores quc los
relidi ohiettos del t;-aulmicflito de super-

es tina feied iir lnd e~t
la Intiin LI! oca lilIti~a COlInilagtli.Ni wtl rendimlientos no variaron miucho

si~~~~~ieato~CI~U SCneamet Lit' oFtMn Ftsold ~ ~[ iT RICSO o fino, pero el

COL iiiSpenitina). [i.- prolucto rs Lin '.d i' satO gIrueSO tic Renania prcscnt6 el

CtiVZs cairacteiisticaiN qiiuis son moiN iendimilento mnis hajo Cticest xpem inrto.

N~iil ,00 NiijN IIlmlliN. I ti I w, trinuoloslatim dei I I 1-i Iai ( roca

Iiiii 'hi li 10 ad't 1 1, "~ ii.! Jeci. i*;I c ie IilN(I~iiCl I llila, lu~sjioriidai coni serpen-

ci \(ipil'I th, Hil l I) )\ivlii.. tina) \- de Pecca (loslato de lPcsci,

Lli~iiliil',jwr,.)~ Ii li~ti!i.11L Il~Islnl10 ciii dOi'nlitai dicrmin mejlres

iN C\NE'.iC~i, Ni [iiiiililt~iiiN.iidjcii--tOS qie ci sulperloslati) triple y el

Io,ltio grueso tde Reniania. pero tucron

l:NtCe'~e -Pi~l-i)rt Nc LisNenIO para Coi'l- lii 11n1iares at10 ON roUCtLIOS por lit roca

pirar ,I F NI I priiCilot enl lap('II c, ti Io tI i del Hu nla mnciciadii con NigO y
otris kl ttriii1'OStiIOS prIlldoNI1(, con)I N:IICi't11 tic Ca!cio. !.os IS.1 rsiA10'i. p~eCI-

rcitaN lostorlecas liatitxas de ( 0: 1nubia N eOnIIULdosNl 1:n a - gnra 19 tamnfhi&~i mnucstran

M Iyis I tCiemeS di. h4NtIr ii0sadas i- que. tanti ei magiicsito colio c! siiicio,

tual11illne. I"os iatiri:iics se C\ALIki0aro '-If prihahieiuicntc Iimitan lit respuesta al

cl cxperilielio tie ivrateoConl S. Itoro die S. gmatu':si s en este suelo.

i1'Uaiiistsi. ((' A 1 i136) enl tin ( )xisoi de
Samniuna.S iricliteton tratilleiuto. Los anAlisis del siicio no) riostttrrf

ti. %N1, I'l Li TITisr dt- Nj' () \ ,ilicato varmaciones I it porItitn t cs c n la s
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Rendimiero dr rrnateria seed (g maceta)

SI- I Superfosfato triple v I = I crias I hoinas
E- r[+MgG,

20

D osis. IONS jDosis x~ 1 Uites

1)IV T L
I 11 loslato de Nlagnesio [undido RI- 1I R oca lost6rica dcl HI uila

I R - I-,stt, de RciiaI -11 1erunolosfato - Hluila

.10 6 (,us 11 cimonostato - I'esca
f0 I lino

Vl1 gOS0

3i5 0714201 33,5 h 7 134 1

:~rutrutci qincs c iei.CO Coll]() Biray 1. 1-a uiiuncia cn ci miagrlsio
'XCcpcIC()fl LICI t uIMI dIkpIO1nhhiC uiCdd u1Crm11hiihit dCl SLICIO ILIC Ilou o nitla.

A-58 11J /7 hifI'IIJE Am,) CIAT



lPor otra parte, los termofostatos y la roca de f6sforo, en tres niveles diferentes, pero
fosf6rica del liuila como MgO y silicatode siempre se mantuvo la misma proporci6n
Calcio. atnientaron apreciablemente el MgO:SiO 2 de 0,75:1,00.
potrcentaje de Iostoro Nmagnesio en el
tcido de Sitvosawrhes. Fl uso de super- Los rendimientos de materia seca del
toslato triple o de lostato dc Renania primer corte se muestran en la Figura 40.
red u el contc nido de magnesio del tejido. (iuando no se adicion6 fosforo al suelo,
F:1 contenido de calcio tambten aument6 Stzlosanthes respondi6 levernente al
con la aplicaciton de estos terniolostatos al primer aumento de MgO y Si)2 pero,
suclo. posteriormente, no se observ'6 ninguna

respuesta. Al adicionar f6sforo, Ia

.t I \(Iti\ 1 01 SI1 Il.\LI) ' 1)1. respuesta al M g() y silicato de calcio fue
\t *\tN, l) apreciable para el nivel mAs bajo de estos

dos cornpuestos, cuando se us6 super-
lostato triple o rocas fosftricas, del - uila.

A fin de estudtar el clecto de los silicatos 1:l 6 xido tie mlagnesio v ei silicato de calcio
Vdel Mgo cn t respuesta tic S., *taUnen.i.S produjcron respuestas marcadas en el

IAI 130) al 1tordolo, se establect6, un rendlimiento a tasas altas de superfosfato
c.speriMnento de tnetnAtdero en cl cual se triple. Los rendimientos de Stvlosanthes
ust ()xi sol pioventente de (ariniagua. las no fueron notablemente afectados por las
fucnte de I6 storo tueron supertosfato aplicaciones de MgO y de silicatos de
11tpie , roca o ,i6rica dcl H1uila. Se calcio, cuando se aplicaron nivelesaltosde
ntC'cla rt n 6xiido de magnesio v silicato de tlostoro como roca tosforica del I uila. Es
ctlco , st aplicaron junto con las tuentes posible que las tasas altas de roca losf6rica

N ,I ' i .i ~ c ~ I i. t l lt

I'
. 

() I ln rnIctL~ll

3. .

2'

0 37.5 75 112.5 MgO I 7,5 75 112,5 MgO

0 50 I(X) 150 SiO 0 50) 100 150SIO,

rg rmaccid

I t ui r ndii n nrud tn a trra 4c ' a tuncurtedi S h . l lh a nrn ,.ot136conoretpuotaula i% smt s

te NlgO 1 , i a it 1a lnka fut, 1 de f,'foro, tn un uelo de ('rimugua, en cuundiciones de in ernadero.
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Rendirnienmo de materut scca (g !Iacrl.j) proporcionen sullciente calcio, magnesio y
flig ,() silicat() al suelo para suplir los requisitos de

Au j(A) lah planta.

I'0 ~R0( A Il()'I (MICA\ C0ONII3INAI)A CON(Si)1 I'l RI u)SI AMI I Rii'l.F.

Ulna de las posihilidades de mejorar la
(I ~dispimnihil dad de fost'oro de las rocas

lost,()[icas cs CofliflnAndolas con sustan-
u cias acidificantes com() azutre o super-

( I (N Is 50 25 1) lost'ato triple. Se hicieron dos experimen-
los de laboratorio utilizando0II 25 50 75 1 combirlalttnt!S, ii diterentes niveles de roca
lON16r iCA del Il Uiai N superfosflto triple,

I qm;i 41 Iltimiiijit .1 tit leria '.ecaii e I1)arcdo Coll Pi, en un Oxisol de~~'t':1:it''t~(amngu y'''w (n I it Ut, r'ju ltisol de Quilichao.
I)%~ti f~fn II tt Ctittti ttie tertci fhfria ('()no phi 1 as indicadoras se usaron

dveluitiiki l II Ii il mtzperfufdtni triple 1.41I1) en un ltViMotjum t(i.Vortumn (CIAT 335) y
sueht ife A rjillignIta. ul m&ile Ill rsetmaderol. himcjunt malximunt, Iespectivamente. En

la F- gLlra 41 scobserva que los rendirnien-

11;

7:

61 
*

50 25 mg

4~S Ing i
A MY,,;R~f J Mmg

* 50,)i S I I SO 50g
0~ ~ 1.) 11 yA ~l 15(1 Ing

0 25 50 100 1S0 200 '100 110 0 Ii RI1

'11g 1'2()5 1uticcia 0 5(y.: 100() , SI I

I gIFtra 42 RVItttdtmliitt t.ei Ialt ia Seca Ie A1111 14m malltotwu comno reysif! lc i ttt%tt [te fitditro y Ill.
CtMbirta ittiic0 (it hlVtett il 1 6%itrt, en im I Iiisottide C I I -QuilichoisIumn die promedio% die dos corles).
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tos aumentaron con la adici6n de super- combinaci6n de los productos (Figura 42),
fosfato triple a la roca. S olarnente, cuando se usaron dosis altas de

f6sforo, la grarninea respondi6 mar-
cadamente al aumento de f6sforo soluble

En el Ultisol del CIAi-Quilichao..-P. en.el fertilizante. Pareciera que P. maxi-
mna.vmun respondi6 casi linealmente a la mnm puede aprovechar formas poco
fertilizaci6n con f6sforo y no hubo una solubles de f6sforo. Las combinaciones de
diferencia apreciable en el rendiniento al fuentes solubles y poco solubles de f6sforo
aplicar 100 por ciento de roca fosf*6rica del Ctienen, por Io tanto, un valor limitado en
fluila o superfosfato triple, o de la tales circunstancias.

N tTR ICION MINIERAl,
)E 'ILANTAS IORRA.JERAS

Los requerimientos nutricionales de otras especies del g~nero Brachiaria, todas
varias especies de gramineas y leguininosas las cuales se aproximaron a los rendimien-
que son de interes para el Programa de tos mtxinlos a niveles de 0 6 0,5 toneladas
(ianado de Camne, no son bien conocidos. de cali ha. En el caso de A. gayanus, .
l)urantc 1977, los estudios reali/ados por humidicola y B. radicans, se obtuvieron los
agr6nomos y especialistas en suelos ran rendirnientos miximos sin aplicaciones de
proporcionado nueva inlorinaci6n relativa cal. En contraste, lparrhenia rufa, una
a: I) la tolerancia a la acidez del suelo graminera nmy cotinn en los tr6picos,
(taxicidad de aluminio) N respuesta al respondi6 notablemente al nivel
encalamiento, y 2) tolerancia al bajo relativamente alto de 2 toneladas/ha. Esta
cantenido de f6sforo disponible. Se es- observaci6n confirma los experimentos de
tablecerii una secci6n Lie Suelos-N utrici6n invernadero realizados durante 1976 en los
de Plantas, con la Ilegada de un cientifico cuales se evaluaron seis gramineas
especializado vn 1978. tropicales en soluciones cuyas concen-

traciones de alumino variaban de 0 a 4
ppn. El1 efecto del aluminio sobre cuatroI ()I RANCIA A1. AIIMII() especies se presenta en la Figura 44. De
todas las gramineas, C'enchrus ciliaris fue
la reis afectada, seguida por H. rufa. P.Se han establecido 14 gramineas Y 24 maximum respondi6 positivamente al

leguminosas en parcelas encaladas Cxis- primer aumento de aluminio y solamente
tentes en Carimagua, a fin de estudiar su fue adversamente afectado por el nivel mis
tolerancia al aluminio. Los niveles de cal alto de aluminio. B. decumbens no
sM rie 0,05, 2 v 6 toncladas de equivalente present6 ningin efecto en el rango de
de carbonato de calcio ha, cono se ha concentraciones estudiadas. 1I. rufa es
descrito en previos informes anuales del claramente mucho mess susceptible que B.
CIA F, los cuales informaron que los chcumhens a la toxicidad de aluminio,
vaNlres(ICesaturaci6n dealumin oen lacapa tanto en experimentos de invernadero
superior del suelo cran de aproxima- como en el campo. Los rendimientos de P.
damente 90, 85, 5) y 10 por ciento, maximum disminuyeronal nivel0decal(el
respectivarmente. Los renoiimientos de nivel mis alto de aluminio) en el campo y
materia seca de II granlineas, promedio tamhbin en soluci6n nutritiva.
par todos los cortes, se muestran en lIa
Figura 43. Existe un alto nivel de toleran-
cia al aluminio en las especies miis Digitaria decumbens parece ser
iniportantes, tkachiaria decumbens, 'ln- tolerante al aluminio, aunque los nivelesde
dropogon gay'anus, Panicum maximum v rendimiento absoluto fueron bastante
Prograina do Ganado do Came A-61



gt awl4sa (7,5S) MIkuhiaria humidicola (5,0) &achiaria radicans (3,9)

B~rat Inaria decumens'. (6, 3) Panticumr mnaximnum (7, 1) Ikachiaria mutica (3,6)

50

iDigijaria defiumbeny (2,3), ( in,,h Iu hiido (34 Ilparrhenia rufa (4.4)

0 I

12 2 6 1;2 2 6

CaI.in hla

gaid 43 Revpuestu diferencial de I I especies de granifneas Wl encalamlento en un Oxisol de Carimagua.
I i vinjitrjlgg flui \jug '', degig v~lria seca it en li" corke ajparcn entre jparfrlei% ) correspondeit Io%~

promeldi% ude coualrgg .%cio (orics hiranrte ima1 otalclggl.

naloN. I n hihndo de ( Vflfdop (estrella BI rasil. L~a tuerte respuesta observada
.1) ica ,) di pasto Imperial (A. xuwpus indiCa Lque eSte sorg() es mds susceptible a la
V (P~ari Ius) rcspondieron vigorosamente a toxicidad de aluminio que todas las
I a aplicaci~ tice cal. Se incluNv6 el h~ brido especies de grarnincas lorrajeras ensayada.
d1c Norgou graflero, I aylor Evans Y- 101,
dchlio a in rues ohtenmidos sobre su Fn ei (iuadro 27 se muestran los
I ole r.1 ocla al am imini o en el (errado d e rendi mientos de materi.- s-ca tic ocho
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,Rendimientomzxinlo cal pueden deberse al magnesio, es-
pecialmente en el caso de Desmodium

A Brachiariadc mlini. u oalfoliwnu y Iueraria phaseoloides y
SPaiculn maxlplu' posiblemente en el caso de ('entrosema

0 '''arrheniarm.. ptuhescets y c. hibrido Centrosema sp.
S(,'enchru.i iliarlA 438. St 'osanthes capitata y Zornia sp. 728

1°0; '  -''-''' s,- -------- e se destacan por su vigor y falta de respuest a
ial encalaniento, en cambio C plumieri es

k obviamente la especie mis sensible a a
:acidez del suclo en este grupo de

501 - leguminosas.

I01IANCIA Al. 1A.1O NIVEI. 1 FOSFORO
ISVONIBIAE

0,5 1,1 '2:04,

Al (ppm) Se seleccionaron 20 especies y ecotipos

li1ta 44 Eftc:ttl de hi iiceiiricili de alumninlo de S:t'Ilosanthes con base en sus re-
sobre lu rendimieni de maleria seC de cuatro querimientos de f6sforo, en un ensayo en
gralmiol m frijic;ij,1% vii ihill nutri ik. maet as, con el Oxisol de Carimagua, para

cl coal se usaron los siguientes niveles de
aplicaci6n de f6sforo: 0, 5, 10, 20, 30, 60,

leguminosas. Estos datos pertenecen a la 120 y 240 kg de P/ha. El nivel critico de
p rime ra cosecha solarmente. f6sforo disponible por el mftodo Bray 11,
Posteriormente se adicion6 magnesio al se cscogi6 como indicador de los re-
trataufiento sin cal, al cual no se habia querimientos externos de f6sforo de la
summistrado previamente ese nutrimen- especie. Los intentos para estimar los
to. lodos los otros tratarnientos habian requerimientos internos de f6sforo no
recibido niagnesio a fin de mantener una tuvieron 6xito debido a los pequefios
proporciitm calcio:magnesio constante de carnbios en el porcentde de f6sforo que
II: 1 con cal adicionada. Algunas de las ocurrieron en los tejidos de la planta
rcpuestas at tratamiento de 0,5 ton/ ha de (Cuadro 28).

I "lidf l 27., I 'l il Ii tia Cal sihre lis rentlimilientos dr, ii uleria kcu ( kg/lh ) d e 8 Ilgumiinlilsus forrajerus,

prillerir i t n tilt sl t i el d (airimiagua.

(al (ton ha)

1 ,j'lCa ,  0 0.5 2

('oitrnovia pumt7rt 470 (40 582 1 69S

;IU'ii'wma ,p. 17S7 445 912 201,1 276,9

, wrowtr .1i. . 3s 356 1330 15685 1317

I ,'mt nwova pubv%( tIm ti 1729 1990I 2135

0 0-'ofioldlum ilivahitltn 35)) I 11 2312 211S 2-1Is

I',aa'rarlac lplialo' ~hudii 'm l12t12 ISS,; 1422 1,31

omi: s[. 72, 30M5 3 10S 26SiX( 202S

At Iiu Cithe i 1'i tata 11)19 2365 230) 31 I I 2458
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Sabana

flettiva

LeguminoSLS en
sobresiembra o

en fajas

Destronque y
preparaci6n

previa d l terreno

Sabana
mejorada

Arada, pase de discos y
prepa raci6n Inal -, ____
dcl terrcno para

]a sienbra Siembra de

labranza minima

convencional

ulti'.os Asociaciones

anua.es de cultivos y mejoradas
praderas

Rotaciotes

1'igurit 4o. IIqutna qite iluira cl eitablecimientodepraderas y el mantenimientodesabana~sdelipoOxisol-
I Iisol.

de pastoreo. El trabajo que se realiz6 en deterninaci6n de los requerimientos de1977 se concentra en el desarrollo de un fertilizaci6n de las principales gramineas;nuevo sistema, de baja densidad y en la ambos trabajos se hicieron en Carimagua.
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SIS I IMA 1)1- I. I:BI.IMIFI NI( 1OFI de malezas, hasta lograr un buen es-
I'R.D\)FRAS ((ON BA.N\S I)F\SII).I)IS 1)1 tahlecitniento. Se espera que Brachiaria
.SItI iRA d(cumblen.%, B. humidicola, B. radican y el

hibrido de (vnodon se propaguen pri-

Cicrtos recursos, como capital, man ode cipalmente mediante estolones; sin ci-

o bra v lertilizttes, constitUven c bargo, B. decumhens ya esta produciendo
hsmill.tidropogotn gayanus, Panicum

siem pre lactores lim itantes en lIa s.banas seiil . sp., Puerarta
tropicales. FEn cl caso particular dc las tht.h' ttl, Z'moditan sp.l urar
praderas mcjoradas, ia scinilla o bicn, cl .t hlsanhe. capitaa dependen prin -
material d sicnibra vcgectativoaravz se cipalmcntc de la producci6n de semilla
nCt'entra disponlible en cantidad suhi- para so piopagaci6n, pero algunas de estascicote v~ I iectnenente es mV CoStOSO ell especies se propagan tarnbin ror medio de

Lis :tapas intcialcs. En 1977 se inicio un tuls rastreros. Sc aplicarin cico
exprimento para estudiar li lactibilid ratamjentos difcrctcs de lertiliantes en

(li estahiecimento con hbia densidad dL cl tirca cntoi lugares de siembra, a fin de

siCmbra Cn IU cpecc,, lat cuales seo e,pra cubrir el rango de respuesta probable de las
qme dc propagcn natouralinc pot niL, pr 10 cspecics quc varian en cuantto a

requcrimientos dc fertilizantes. Sc cree que
,icni accptahlc de plantas, cin un ano o todas estas especics se ad a p tan
ritnos. P~ara lograr esta densidad de ia/onabhimente hien al medio ,'cido dcl
p lanta:, se aprovecharia Ia lalta de col- a

pctcncia de malezas durante varios mcses,

despues de ti preparaci6n del tcrrcno y ni la Figur-a 47 se incluyen los
ates de la aplicaci6n dc lertili/antes, cn iesultados para ctatro gramineas es-
()xisolcs de los l.lanos ()ricntales de tolonitcras mostrando li rcspuesta al
Colomhia. ysloin v al potasio, en termins de

longitud promedio dc los cuatro cstoloncs
Sc preparo un campo de tres hectircas nils largos por planta y nlncro de

con una rastra de disco inclinado para estolocs por phanta dch ingitud mayor a
controlar hit vegctaci6n esponuinea. ]iII- un metro y en el caso dc B. radicans, de
cialente, sc aplic6 lertilizante s6lo en c estoloei de inis de dos metros. l"a
st io de sicmbra de lia planta forrajcra dc tal in gilltid dc lo, estolocs Wc IigcramentL
mnancra que el fertilizante actuara cn una alectada por ci ltsloro, principalhmncntc Cn
superlicic aproximada de 0.1 m. Con nita cl rangode0,5-1,0g lugardcsiembrapara
pohiac1ii de 1.000 plantas ha, lhi tsa . dc'cunih'na, B. humtidicola y B.
nicial de aplicaci6n de tosloro fluctu6 de radican.. 11 hibrido de ('nodon respon-

0,5 a 9 kg ha dc P20-. Dcntro del airci dit' hasta n nivel dc 3 g sitio de sicibra.
tratada de 0, 1 m las tasas de aplicacio ite Sin embargo, cl clecto dcl l6sloro cn cl
losloro fluctuaron de 50 a 900 kg ha de numiicro de estolones de longitud mayor a
1) -. l.a aplicac6n de potasio l1Uctt6 Lin metro tuC mUv iarcado, tanto para B.
entre 0 v 1,5 g de K O sitio de siem bra, io dtc umt/'nt conio para B. radican., en el
cuLal equivale .t a1-1,5 kg ha de K :(O en li rango total dc aplicaci6n dc I6sloro(0.5 -9
aplicacuffi itnicial y it 100-150 kg ha dc ! siti dc sicmbra). a rcspucsta al potasio
K .() para cl irea tratada. sc not6 cspccialiciitc en tmino dcl

[ILmI ci o d eCtoloCS, dc hongitud mayor a
lka segunda etapa de aplii.acihm de lino o dos metros.

lertiliiantes en el airca entre sqtwos de
siembrit se compltcarfi dCSpu s (cli Fn micii,.s de tics ieses., B. radwanm
desarrotlo inicial de is c.stoloncs ( de habia ctbiento casi toda cl i'ica entre
pod'tnCCi()i de senilla, en cspecics nt) [Ig,ires de sielmbira, at una distancia de
estolonilcras). para evitar Ia competeocia siciiibia de 3,16 metros, de centroa centro.
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Bluharia dtAhep 1 114) h ojas causaron dafi 0, especialmente enl ..

~/~-'-~ ~ *- ~ A4 Fste sisteina ptiede hrindar im1portantes
5(0 3 ventajas paia iite cstahklc Inmlento de especies

o - -loraj eras enl ~ircas d c sithana
caraicteriiadas por SuciOS Icidos, de baja0: iertilidad, ell is, ctuales hit nano de obra, el

IlQ rij, hi hidg 15I capitalI, el inate ri al d e .sic inbra 'v los
.4 le tetiflalites sonl escasos v donde el

3agi icultor wolntariamcnte aporta tieruipt
5(- -- 2 a cambrio de mnvers16o Mncial de capital.

u.

IW 30 11 1 'i I \ I i SI I ( SIl N III\I )i sN N I N A 1\i l)I

11,11 plotl~s .10 I.os ptincipaics lactores linmianes para
0, - , estabilecifiileeto f nuntelimroento de

I tnhn ii, 14)especies Itrliajclias enl los Oxisoles de
11. 5 ('Ca~i iagna parccenl set ci nilrogeno, ei

16" iti1tr0, ci potasin, el iilagiiesio y' ei a/ titre.

1.1 :s1 n i~gl,]r 48~ Ile pieSCeni Ins pe-i-fies de

ali poao lit inagnesto \ al] iili'e.ls
0. ~~~C(Ii itrt t 1,o c s reiCs s po td Iio n

tOl' 1, 0 0 105 L5 A golosiillenie ia ai~plicacit)I dec toshloo
I',I g g Ipel K 0(1v goI P t~tI . mavtimuw H I. ru/u I ucion Lis especies

* ~ ~ ~ ~ Lm . .'. l c recniaitnm ia mayor res puesta y A
I . .. l'1i dU .piento il inclior, IeSPu stia. [.a

fcc" dI bsloo %(le puasi %or cspilcsia dic HI. r0uj a] potait) IIc hit IMIs
ul Im m g l d c ict "i..% Iu 'lr ~ t Imi itli f ii mtt i i ta le . ( 'H a nl d o 110 S e Ip iR Ll p)O taSI n, lit

ImI tt1 11.1 lic h o td i t , - I. 14 1c L I n it l argost p ar pi\Hiti d e //. ru l/u 'c d eterio ro6

11i tt11l11j:~ VuIpv il t lwS tirathts 3, i Halieitos sinl potasio, prolnediadits at
111111lt (1tilt I 4)1 It% t.t I, ()~ (1, tls los imicies dc oIro aican/aroln

ltIta io I I .l :!ii 11dtti Ai~ttiji tit tttros,l t ic tl U I ' S t [M Ciento Jet nlaii it. ll 1977,
I- tllf- -0 irs ntittm--j) i gcitv ie in-o cl itlili g iiii it saet- n ene co

I1,L II~ipic~~.zus ifiorines at todos itis
U. Immdtl iIl itiiiicil csli pi tpmcloiuii- lltianll1tos. I-ar aigifiias especies, el
do unii -theitina lallpii petti tic 111"s 1cltt *i/tlIc A\ ci illagiesmo taiilhlil Coll t ittoven
CIl c ki 'lltlclo c ill inciaio tic I ;it lt CS ijinitaiies: Ile lhicicion)[

Io &cL:-II tltCtit) cslit A)M lrk \tgttlttosi B. aplicacloiles uifiotiis de agih os

t Iphiantl pci t ci CiccillultO IIIIt'ta CS LC\LCc)Itti e 10', ICSIlg.
ellt 0,11 1 i tA I iitk.ii lIC, i tile : 11
1 11cSCniC [1i1 tLcIC itilk cstitiililCIO I il 19 70t -, s cit 1)1it Io ii cuatro
,11)t1 ctahltc1 1C.I)I11111ttc la lase d c es- I cuutI ItI ItIsI pC to. co ti o c I estaitbecinlt ic tI.o

i~itlciiiiciitt. hisotrntgas cititadttras de ino tmicxito. se so~it seinhi-ar enjuonjo
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firmH [1ri de ubPi

1hparr/ii'na ru/A

(1 50 uIfw 400) ( 20 40) s S s s

P .k~ 11. K (,kg 11a Mig Mg* M~ Mg

I Iiml *( v 41pItvsla ifu it lil )grammlsit lc i t ailici onii diefn.Juir0,IHi. a' , 1111191e~ill 1111.frc.el i ll u U iill
Iv ( riniuu i a I i, reimr i ci iiiris de. mi tieri %ec.I rlprese~llflil prlwledicts tie Ire%% ctilru cllieicili , durrintt ci

dc l)H Iol'. fl/IiculluI(J(1( 1k uou I) u 111/ )hum 1) 1C.Ci1iti u(li I.CSF. Iesta ill-
rjhiihu, A 1'i mu sp.* (('I AI 22,o IC iiicdIluil i i I10 11 at p01asio. l

( itl N)) fti/uie'IA.I .iN CliIjIl CS- ILi ( i IC . NUC/iu idt'A~ SC Vio 1,11

pc I~ ". p CNwlrlaroil C\ cc I I Ics c ,- ,c \cI;Ii I nI c I I I[u;I du ( 11) I Ia d cl uc cic a de

I lii pIcIlo(ilicitc1i. 1 11 177 Nc IIC) Ic~HicsNi. ill li S a! puitasii. I).
Lii)'' 1111A Nul) ULC(. It- StIltddl" SC (oI Iu/IIInII IdImhicil piCsCllta 1i1na

j~L,~1 Ita I ipia 4) I.picstia eic.iJlit il mlagr i. Se 11an1

lCai/;IdOil IClouIICS 1,t11IilICs de
I )c Lt' tie,. cNpcklciCN siilcI% l\itCOC. IWLI2OCi) \ it/Iific al tudi lit" pilrcehis Clii

AomaI qj),c IN tilvilo N C\ PI).:(tC. /). C\CCPCuIo(( dc loN Cilliti tcs.
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RIenditmentto r, ximio, qj lornia sp. 728

0

I i

50

o,

50 RiX) 400 20 0 0 + Mg +S +S,Mg
1, ONkg ha K20. kg ha

t oura 41) 1 c tiA, de la aplicacin de ft.%fro, jotaso, nitgnesio y azufre en los rendimientos relmaivos den ria Iti (Ide , lI'gIninima, tr(picales; prinher corte, 1977.L s taIsms de aplicacid6n de magnesio y atufre
ftrol dhe 211 kg,, hat.

,1 \IRA I. N I -J AS AI. I [.R NA FI de 2,5 metros, alternadas.con fajas de 2,5
V~ \(1 I)NN I()1 I. 11 1 ('%I I NOSA. metros de la graminea asociada. El ensayo

(tI \ \1I I incluye tres periodos de descanso, de 28,42

y 56 dias, y tres tasas de mantenimiento deIa especice P. phawm,ohh,.s (kudzfi) se fertilizantes y se mnaneja con pastoreo
cstudia halo pastorco en asociaci6n con B. i ntensivo. El sistema de estableciniento en
('b'ctin,, Al. mninmtfitpra e I. rqlit, en lajas y el manejo del pastoreo han dado
Un C11sa, o q Ie sc estahlecio en 1976. l.a como resultado un buen balance
leguminosa se sembrt) en fajas de terreno leg L In in o sa, gram inea entre P.

l'ham(olhids y B. dc'cumbens y dominio de
( II~ttho2' I Itchith~htt t L I '0t .tlhP, rt, hiln~hieht(% l,1 leguilinosa sobre /t. ru/a y M .

cti IIlcric %tiii(, i ll , tn tr t tit mintl!]'/ora durante la primera &poca de
tie1s iv,'%pitim hrrasr, a i. Ir;:., pastoreo. B. ch'cumbens produce un
t',t'thIia enI 1977. .olu.men de forraje dos o tres veces mayor

q ue el volumen prod ucido por las otras dos
M.1 .. , grarnineas y esti invadiendo las fajas de

trrent) ocupadas por la leguminosa
III 2) asociada: P. imaseoloides tambi6n estA

invadiendo las flajas ocupadas por B.
/,w/1a I i. ,s 2416 151 let'wmbenI't'.. Parece que las dos especies
1,',,, ,,hm a hl,pun (175 5 1 pteden ser cornpatibles durante un
Id'rtlrhh/,,Ir,c 22') , periodo raonable de iemnpo, mediante

cste sistema de siembra.
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I I R II /\(I()N 1)1 MAN IF-NtMI-N I) 11: Sc contipra el trabajo con palas sur-
I .\Sl I S[ .\III ['IDOS cadoras a poca profundidad como una

alternativa de bajo costo para el control de
la sabana nativa y la preparaci6n de la

I afio pasado sc uttili/aron pcq l ucas ticrra con un minimo de riesgo de erosi6n.
rcas de pikstdo rc it lin cuiar It .1 control satistactorio de la vcgetaci6nre tPastoa co pa intas e Uu n rcqoacrc 'a'irios dias sin lluvia despuds del

res p stai c p radcas dc grami ncs cUltivo, io qoc limita el iso de coberturas a
previalentc pastreadas it Il itaplicacion de Il primera o l tiuna partc de la epoca de
1,,loro, potasio, magnesio y aulre. .i- lluia (dciembrc-novic.rbre o marzo-
1977, sc apiphct) nitr6geno utiliuando un
d s(,ci o Ic pa rcelas divididas. L.as I

rcpicstas de lcndumicnto hian sido ii IN i i I i\ .\ .1 U.S (0() 
cuiatcis sil hlialcrsc oblcnido rcSpestas I'M ( t .0 It! N I \ I S i'l (I1 S ,ORRA.-
con istlentcs i las ,iiables de lcrtilidad. I R, \,

in mochas regioncs dc sahana, se
I UtIraitC lit estac16tri seca de 1976-77, sc sicnbran aIgtnos c tiltivOs comto arroz de

pcidicron casit por complcto los es- sccano, mai v mani dcsputs del dcsmonte;
Iahlccn11niclOs tIc Il. rutlu en tres iireas de dcspts dc su cosecha, el terreno se
pas:loic lict) lit ariahiidad dentro de lia sciiehia con cspecccs forrajeras. En
paircela Ife tan grandc que no perniti6 l Quilichliao y en Carimagua se establecieron
idettili acion dc los Iactores causantes. En dos cxperimcntos it fin de estudiar la

rtlos cnilsavos fncnciio nados antcriormcnte, posiblc utiiuaci6n de varios cultivos COMO
/1. rui li prcscntado extrcma suscep- precnrsores de las especies forrajeras, en
tlaihdad it Ia dcliciencia de t6,sloro v de los cualcs las leguminosas y las gramineas
potiasito y soilo moderada tolerancia a las lorrajcras se intercalaron, en diferentes
coldicioMcs icidas dcl suelo. iFstos es- etapas dcl crccmiento de los cultivos y a
trcss. aninwntados por la scquia, consti- dilcrcntcs niveles de fertilidad. Los
tInci on piobablcmente las principales rcsultados scrdin publicados en el pr6ximo
caiisas del Iracaso. I nlorme Anual.

I'IiIZA('ION D1E iPASTOS

Las actividades de li Secci6n tie En diciembrc de 1977, se terminaron en
I tiliiacit'n de I'astos dcl I ograima sc ('arimagua dos experimentos de pastoreo,
descontintiaron en CIAT-Palmira. AI il l inaltliar lit tpoca lIuvitosa. U no de cstos
il~ilar 1977. se estableci6 una serie de cxperimcntos st habia disefiado para
cximrnientos cii li recientcmente ad- incdir el potcncial de produccion de
qt rida siiubestac1ni de C IA l-QLilichalO. ca rn, cn li sabana tropical, bajo dos
l., t adq ,SIct1 i csta subcstaciln brinda sisleias de minejo del fucgo. Este ensayo
it opt rIMti d tic tsttdia r el rnanejo bajo sc micto cn 1971 v despuls de seis afios, ha
past to ctitc las a sociacioncs tic propoicionado valiosa inlormacion. lI
legnmnt.sils grain ica espccialmentc del scgundo expericnto esttdiaba, en unit
titleo cgci oplasma dcl CIA I ein li p riicra lase, el eccto dc li iertiliaci6n
mChdi ell qu ic sc relacionen coi con hi , oro y potasito, durantc li 6poca de
asociacioncs potcncialnente utiles para las cstablecim icnto dc Afelinis minlti/lora
a11cas tic (Itisoles de bajo estrts climiltico. sobrc lIa producci6n de carne; en lia
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s igunda lase, se midi6 el efecto de tres Centrose ,a (CIAT 438), y el otro con S.
sisiemaso de- manejo de pastoreo. La guianensis (CIAT 136). El pasto"co co-primera parte comenz6 en 1971 y la menzard aproximadamente en febrero de
segunda, en 1973. 1978.

(IA I -OUIII(IIA)

En esta estaci6n se llevan a cabo dos
t ipos de mvtstigaci6n. La priniera medirdt
el valor nutritivo de nuevas y promisorias El aro de pastoreo, desde noviembre de
accesiones de legumin'.sas y gramineas, 1976 a noviembre de 1977, fue dificil en
espCcialmelTCe aquellas sobre las cuales se (.arimagua. La estaci6n seca, la cual
tienC poca informnaci6n. Las mediciones normalmente termina a finales de marzo o
del valor nutritivo inc!uyen estudios de a principios de abril, se prolong6 hasta
digestibilidlad in vivo y de consumo mayo. En la mayoria de los casos, esto
volutario, en los cuales se ofrece el signific6 que la capacidad de carga,
niaterial vegetal fresco y sin picar a durante la estaci6n de Iluvias, no se logr6
carneros en jaulas metab6licas. En los ajustar hasta mayo y en algunos casos,
casos en los cuales la utilizaci6n del lsta junio de 1977. "lambin las p6rdidas
nitro6geno presenta algtin inters, se mide el tie peso lueron considerablemente alias en
balance de nitr6geno. todos los tratamientos. Este Iue el primer

arno en el cual se registraron pirdidas de
I.os otros proyectos consisten deestudio peso en praderas de B. decutmbens.

dcl inanejo, bao condiciones de pastorco,
de las sclecciones prodtucidas por el CIAI, En el Cuadro 30 se presentan cambiosde
las cuales se encuentran en una etapa peso de los novillos en sabanas nativas. Se
\i a o ta de selecci6n (Categoria 4). Cada registraron pt rdidas en todos los

una de estas selecciones se estudia el tratainientos y dstas alcanzaron hasta 50LsociaCion COn Carias gramineas y se kilogramos por animal, en las capacidades
sonete a varios n ivcles de aplicaci6n de de carga inls alias. Los aumentos de peso
iertilizanles, con distintos periodos de en Ia estaci6n Illuviosa subsiguiente fueron
descanso durarste el pastoreo y por lo altos y compensaron con creces el compor-
menos, dos intensidades de pastoreo. tamiento desfavorable de la estaci6n seca.

L.os almentos que se r;gistraron duranteEn 19)77, se ema blecieron dos proyectos esie periodo I'l[tmnrln entre 365de este tip. U.no, coin cl hi brido de g dia . anuimal, a ia Capacidad de carga

C(catho 30, (';iuublos ell il piso tcrp ral (kg / unimul) It no % nl l(nten i ,1 w i. ll,,st oeo ell tin subs tin)Mi dr
OIxisolo , en ( rinigua (noviernhre 1976-no ienlire 1977).

(ullmcni (el ;ilca luiJi ()iInelLI tll tstl .a

illtltlt Ip l).; i t t;I ~ I !P' C~ I.j 'c', I~pc i l tI l
II~) ,llt

,  
l~lI',t't_.t tic 1i11% Iat A il o st¢c~ tic I1mlt'l A it

t).21t -7 83 75 .20 I II 90
0i. ;-43 9." 55 -.44 104 60
0-50 72 22 -52. 7s 26
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ns alta. hasta 558,g a las capacidades de Cambii) Cii el peso vivo I kg/ghia)

carga mis bajas. En base anual, los
aumentos fueron similares a las de los aios go;tntcriores y promediaron 16 kg/ha/afio. I * 0,44 uninialeslia

I-stos atumenos ponen de maniiesto los o 0,8H anirnal.s/ _ i
bajos niveles de producci6n que el ganado Sin suplcintn j
de carne alcaniza en la sabana nativa, por lCon suplemeno .

Unidad de superficie.. 
.Co ... - ....

"lanibi6n, a causa de la severidad de la i Li
estaci6n seca. la suplemnentaci6n con urea - 501 ... j j !
mela a (80 g1 animal/dia + 400 I I ,
g aniial, dia) a los animales que pastaban I
Af. 1n6t14ora tuvo mayor efecto este ano 40- .. .

queen los aflos anteriores. Se caleul6 que K
se requieren 0,28 kilogramos de urea y 1,40 30 . /
k ilogramos de mnelaza para prodLICir uni/i
kilo de aumento de peso adicional, en 2 f 4
praderas bajo una densidad de carga de 20---
0,44 animales ha; en cambio, se requiren I
0,71 kilogramos de urea v 3.50 kilogramos 10! ... - I 4' r

intensidad de carga de 0,44 animales, .
durante hi epoca seca v dc 0,88 animales, .. ...

dLurantc la ipoca de luvias. La diferencia se I j I
debe solamnente a hi tasa de aumentos Is
,enta, durante Ia esiaci6n Iluviosa, entre los ,,0 . ...
dos grupos, como se puede observar en ila

igura 50. A los precios prevalencies en el - -- _
:i rea, el costo del suplemento es igual a 46 y Dic Abril Jul Dic.
I 10 por ciento dcl costo de un kilogramo de I:'tit'1)ll t &p[)Cil tdel Af(i
peso vivo a Ila tasa de carga menory mayor Figia 50. I'rmedi. catriena ll en tl cant bio de
relpecl iVatllcne, ipeso. por hclirea. ie i. ill. ianlnlid% en

plit iita , ii l ra eras tic t M. miiiii ln ., ell
Sc volvi6 ( Ostudiar la stplenientaci6n Carinagnu. 1.11 a niillc. C111 %,ttliiinllt lii'nle il,

d c aniain ales que pastorean en sa ba nas reili oin 81) g/dil dt- urea - 411/ dthi a tie nielia ti
call . cl u cranic I: tIilsci stca,

Hidw 31 ( m hio.s dc liiI I kg na iinal) Ile no illis que tia liahun en UIna ,aia tia le Oisoles, ell ('rialgl .

, ri,, i ld c ili' VIC% li lltl ii tic urea + liat h il integral de ulca.

\Nl. l tic lll a (g anini'll dial

/l I Ip-Ci o |ailc I 1il iLil Elpic lpoca
di W .,ct',, tic I.ima \flt) .cca tic Ili\ hi, A ll) S'eca de Ilm Iil Ai fl

0 . (.5 55 -6 5 5 't) ---

2I|I I 4.X 49) Ilo 54 0,. 13 37 50

10ll - - 20 34 54 14 .11 55
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nativas, con urea + harina de yuca, durante Aumento de peso vivo durante la ipoca de lluvias
la estaci6n seca de 1977. U na comparaci6n (kg'ha)
incluia un diseflo factorial incompleto, dle 3 40[o
x 3, suministrando 0-40-8() gramos de urea t 1 Y= 9 7437
y ()-20-400 gramos dce harina de r 0.80 (1340,01)
VCL animal dia, cn combinacion con una
rnecla mineral de foslato dicflcico + sal. 30
Fn cl Cuadro 31 se presentan los caflbios
proriredios de peso. i)urante la epoca seca 25'
sc present6i rcspuesta a la urea + harina de
yuca, pero, li urea sola. no produjo 20 . ,
CICCIOS. DCe heCho. deSPUt6S de allguinasp
semanas dc suplemientact'n, se not6 que 151
los novillos no cOnsurnian totalmente so I 1* *
dicta ic urea + harina de vuca si aesta no se l0ll
ilcorporaba una peq ucia cantidad de -
ielia; dcsde febrero de 1977, se
stSMit uyeron 50 gr.naos de harina de yuca ('ambio de peso vivo durante la estaci6n seca (kg ha)
p,0r 50 gianos de tntelaia. por peso. ElI ligura 52. Ritlacion t, ntre cainl)io de leso corporalCOnsuifo de ureia, cuando no se suninistro en la /ica %tca til alimento de peso sisio duranie Ia
Junto con it hliar a de yuca. no fue dre 40 pca de lusia en un ensa.o de mnejo con querm, en
grallloS, Cono se calculaba, sino de 23 Ia salmina tropical de ('arituagua. Los vlores
g animal dia. :I consurno de urea, en los indisidualhs represtntan lt prornedio de on grupo de
Irataillrici Los dc 40 gramos de urea + yuca, animules con una deerminada capacidad de carga en
promcdi() 36 g a nimal dia y 52 grarnos en n .iiio % cubren un periodo de cumtro ahios.
lis grupos IC 80 granios de urea + yuca. anterior a la adici6n de melaza y tambin,
lEstos proniedios incluyen el periodo cl ticipo durante el cual se suministr6
\umnento de peso kivo (kg aninmal) durante a epoca nelaza.
tie llth as.

• I l)cbido al fuerte aom'ento compen-
satorio, durante li ipoca de Iluvias, no se00i prsntaron diferencias en el aurnento de

* peso) anual. Esta fuerte compensaci6n se
55i •puede observar en la Figura 51. La

- inclinacion de li linea indica la proporci6n501 en la cual el cambio de peso de la estaci6n
'I seca influve en el aumento de peso de la

45 estaci6n Iluviosa. En la Figura 52 se
53,10- 0,77 presnta uni relaci6n, similar para el5 0 ,O7 7 6 X

r --0,85 (P 40.01) Clsayo sobre lmanejo con quema. Es
l interesante notar que, en ambos casos, el

35 !i umntto cor Mpensatorio fue de 74-78 por
-IO -5 0 .5 -I0 #15 +20 Liento.

(iiibio de peso vivo durante
la esiacion seca (kg atirnal) aI a ;egunda cornparacion d,:l ensayo fue

Figura 51. |lacic ntre el cambio de pe inon diseFio tactorial 2 x 3 en el coal sediurane SI H ehe teia ) el a aeno de peso '", e tstLid i( Ia interacci)nde hi ,:uplementaci6 n
duranie ia epiica dcitliuia. etn nvillos 'supleunentados mineral, en diferentes epo.as del afio, y la
que pausiaii t'n la saiia ile ( arimagum. El punto a, suplcmentaci6n de ,ii'r6geno durante la
no incluido en la rttgtsi6n, corremsponde a un grupo de epoca seca. Los minerales suministrados
unimales qut no rtcil) ningun suplmnento. fueron sal + fosfato dicA Icico (50% - 50%)
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a(IihltliM y el suplemento nitrogenado (anhb. de peso (kg. animal)

consistiO en 8X) granmos de urea + 400 A Urea + harina de yuca

graios ie harina de yuLca1 animal;dia. * Sil tea ni harina de yuca
I ,nibi,. en este ensayo, se sustituyeron 50 - 'poca seca
giaios tie harina de vuca por 50 gramos de -- Epca de liuvia -- -- -

uelia/a. Il consumo de urea promedio 69 ,0 6- 
g animal dia en aquellos tratamifientos qie.
iecibieron el suplemento nitrogenado. La . --L a
Iigura 53 representa los cambios de peso -Al

durante ambas estaciones. los resultados 40 "i

ugICICin 1na respuesta a la suplementaci6n I
ntrogenada, durante el periodo seco,

independicrec de la suplementaci6n de 20
fiiiierales y una tespuesta lineal a h.
sulplcinentacion mineral, durante lia Cpoca

ie Iluviias. Esta parle del ensayo se rcpetiri
en 197778, con el doble de animales, para 0:

coiprcndci inejot lia amplia variacion
clicont i ada Cit re anin ales. - ,_

Ninguno Epocadelluvia Iodo cl aio
1i1 Cl ('uadro 32 se presentan los

icsulthados del terccr aio de pastoreo ell 1. poca en que sc oirc6 suplemeniacion mineral.
dectu'tiwi/n . a. capacidad de carga lija., I- gura 53. Rtel-ci6n entre ,uplementacion nineraI
diiiatl C el ailot [.Is perdidas de peso. , ,u)lCn lcFuCi(')Inco irc, a+harinade 3 ucaduraneIla

di l i itit 1e 1 s ciC i n s Cl, fueron .pocM ,ecu, en n iilh,% niantenidos en )astureo en unm

a picc iahles y at.llennlaron Con las mayores SuMlmnH tropical, en ( arinagua.

capacidades ie calga. Sin embargo. li
producci)n aI ual tue muv. similar u li del carga, durante la estaci6n lluviosa y Una

afio a ntcrioi. 1l pronicdio anual dc haia capacidad de carga, duranitc la
producci1i por hcctiarca, a iodas las estaci61 seca. Enci ('uadro33sepresentan
capacidadcs de carga, fue dc 110 los restiltados del segundo aho de pastoreo
k iht)gianmos en 1975-76y 105 kilogramos en en B. d'cunhens. A mayores capacidades
1970-77. En tun segundo experiniento con dc carga, los aumentos de peso en li poca
U. it,( uwnb s se expiora la posibilidad dc Illuviosa dism inuyeron notablemente, perto
annicnttar li prodLucci(i por hectairca cl a1uiento de peso por hect/rea akanz
ii Cd aniitc cl sOti die altais capacidades de hatit 200 kilogramos por aO.

o i'u 32. ( an|i 41, de per~ d c nov ihIio cli po)trero, d e &o /hbruta unit)' t! en C alrimluuu, en ci letter ift(

die piatoreo.

e'll| ll i.'l| p M" o ,' )

kg *ttmdl kc ha

ic
L'IlgI I'lttca I poca, , I Iji's I poLs A ot

(l111,lilo% h. alo)) SeCt. de (sl"li ",Csl ( it Ih11 i,

il - i 124 II -h III l oh

.3 -21 I,; -27 5 121)

1.7 .19 105 I -32 I '47
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uatirt 33. ( diiht~te P-)I die iit- ilu'. enl poirro% de Birat luria dhnh/,'m en ( 'urirngum, en el segund()
aio de pa~%rvo. toil ilit capticidad tie carghl ellI iiipoca %ecC 3carga igriahie ell IN epnea die

( m a 'at la ) kj.! ammi h.,~

Ip':a I poca IuCi I p1"Ca I [)(Lit I po.i V
'CC.1 tic. I t lit Seca tt Ic lit\ la Wk.,I t- lint [a

2.34 16 -7 -12 ISO I hN
II3.06 lo (0 12 19. 10i

1.1 11 97 c e t inc or p or6' una tercera dc edades dilerentes, fue mouy evidente, lop radera de . i/ilo/0'la para investugar cl que sugiere qiie cste puede ser uno de loseccto de a \ viaci~n de capaci jades Gc I actores limictantes involucrados. La cuan-ca rgi do r-ilfote a cpoca scca V de U na tilicaci')n de esta observacion serAcapacidad dle calga interiuiijLa. durantc publicada en el Informe AnuILO de CIA'Ide
tida la cstacioii 111vt1% Ell ci C.adrio 34 197N.
"c prescotan auinentos de aproxi-
madamnte 2001 kg ha aflh. l-as praderas
p) trcccil ig)arsc. es pclalnenitc I las S c semhraron, ined iante material
ma \ i fcs Cciacldadcs de carga; enl con- \cgctaitivo. 25 liectreas .de .4. ga 'vanakscenenca. SL lutit es impics ,iihic. Fn (ClA I 021) a lin de mied ir el potencial de

lulde I'97-ccircarml icrs pcq ucnasiareas prod 0cc it') de ga nad o de esta especie enl Iade Cs.is praderas V Se minciaron expelrimen- sahajia tropical. Los experimentos de
I , t de I crt II /IacW 11 nitrtogenada. L~a pastorco se iniciarain dUrantlte la epoca
respues"ta al n t rtgeno, enl as tres praderas lIi os ot de 1 978.

1 I. r '4. ( alibo l, i c pt e t:~ de nt, ilI hs enl potircros tie Bra(~ hiaria de( itut/ m el (i (a rirnugum. en el print er
arli det ltaislttret Coll clipacidad %ariable die cargN enl IN 6poa eca deet carga media enl la 6pca

(inthito dc puso t it

( *pacidadt tie cargai
Irtovillos ha I kg alumil I.

I- Ilic. 1 poca f- poca I p"a I Pow~ I poca Vi
SC1tiIl li t aSeii de Iliti a ecia tic ht lit

0. 72 7.s3K2 ~ I t
1,013 2.05 9 1 14 9236 2
1. 36 2.04 -S 112 -11 2272)
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NIANEJO ANINIAL

1 I objetivo de la Secci6n de Manejo Aielinis minufi/lora, suplemnentaci6n con
A nimal es desarrollar en cl aica de urea y mela/a, y destete precoz.
iliacto., sisteltas dc producci6n

ceomm luincamente comprobados meediante Se registro la informaci6n obtenida
in.cstigaciln sobic matnco o de hatos; tales sobrc el comportamiento animal durante
,I,,tcnllas dchen potner entasis en lit cuatro aios de actividad reproductiva; el
tttili/ac io)n tic es[)ecis lorrajcras naturalcs expertimento conclNy6 en mayo de 1977.
v tllradas. Lit 1977, las principales l n cl (nadtdro 35 se resume la itlformacinn
actddcs Iucrot: 1) Anailisis de los el cnanto a cuantia .v estructura de los
tcsiiltad.os dcl p troccto experimental sobre datos obtenidos. El ni todo de Harvey se
.Sscnia, dc Il atos, cn Carinagua, el cual ntili/6 para el analisis de los electos
concl i N(' enl m ',w ie 1977. 2) I)cscripci n pri nIpales. Por tant o, se consideran
'. c'a ttaci('In d c Is, si cite as prealecientes rclev;ntcs, no los. vaores ab!,olutos obser-
ic prtLtLdccion1 tic ganado de carine, en l u;dos sirtio las diferencias entre los valores
ii tcie dciiip.icto. a.I leic obtejici un tango obtenidos y con base en ellas, cuantificar
Li l tccl0h0,i a p 'd) Ctiv idad baj o tiale., los ctectos dc los trata.mientos;. Para
,Isrluas. l.a C',ainaciuil da tasis en 1" inlormar accrca de los resultados de este

iutd ucti'.dad dcl hat(, v cn especial, en el cx perilnento, Sc usaron los siguientes
, pt taitnicuti) reprductivo. 3) in- para ll etros.

.C'-tl ,9idL' Ml s hb t. cl cie t t dc los cornm-
ptuitintc.s dcl nialcli v de su interaccion ii valores protnedios totales

',l t spor llal1Idd dceCspccics jorrajCra.s promnedios corregidos ie ninimos

mCIOrldla' , 41) lantjo dcl hato experir'n- cttadrados
tal dcl Progiall a, ti de propoiclonar ii nf.mero de observaciones
anirnaicS p.ala.t IunIcinneS CspceCiicas d,
In.eStlgatcion de adicstramentto. Stuplemt aciL n mineral

El etecto de li suIplementaci6n mineral
sC puede analiar mediante la comparaci6n

"I \.1 \VsI I[. II L.le i( lilatos 2 a 5, todos pastando en
sahanas nativas. 1-1 tratarniento incluy6 la
snplementaci( n ad libitum de sal (H atos 2

liA sistema dc producci6n extensiva dc v 3) y una combinaci6n de minerales
c:i i constitu, e el sistema predominante de (II atos 4 y 5), con un 47 pot ciento de sal,
r rod n.cCiin ie ganado de carne en lns 47 purr ciento ie tostato dicfilcico y 6 por
I.hanos ( )rintales de Colombia. Bajo estas cie uto de una mcezcla de elementos
cmdiconcs anihentales, la productividad menores. La meicla de minerlcs c(.ntenia
dcl hm t cs gencraietnte haa. uin 1972, ci de 7 a 7,5 por cietto de f6sloro.
1( '. , cl (IA I miciamon tin proccto
courpel aft d , c Icstgaci16n en c LH cuinsuo promedio total frie: sal 33,5
(ainnatn,i para estudiar los efectos de g [A.. dia (12,2 kg U.A.,afio), y de
'atlat ItcclIcas, d ina.tejlo obreelcomiipor- mincralcs 59.5 g U.A. dia (21,7
tarllien r pt duct,.. t 1\ v de crccilieito dc kg V .. \. aio). i"or lo tanto. se .,on-
ins ha.lis die criar, cm) base en st ci li de suinieron entre 4,04,5 granios de f6sforo.
,.ida. I I cxpeimweto mcluto las siguientes o sea aproximadamente, un 50 por ciente
\ ariablcs. . plceciti mineral, Lie los requerimientos diarios. No se
t iI'aclll ie dc esipecics I lrraletas que registraron iefectos estacionales en el
cecccii enl la sabanas ic lai gianihca cotisumlo ie minerales.
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Cuadro 35. Estructura de los datos en anilisis del Proyecto de Slstemas de Hatos en Carimag,,a.

Tratamientos Comportamiento (4 argos en total)

Mortalidad
Destete pre-Urea/melaza Vacas' Vacas2 Pariciones precoz Aborto., desteteHato Pasto Minerales 6poca seca (n) (n) (n) (n) (n) (n)

I nativo sal no 36 26 46 - 32 13
2 nativo sal si 35 33 68 16 13 17
3 nativo sal no 36 30 65 14 12 13
4 nativo minerales si 35 32 88 18 I II
5 nativo mineralez, no 34 33 93 17 I 8
6 Mm 3 + nat. minertles no 36 35 95 17 4 8
7 Mm + nat. mlinerales si 35 35 94 17 0 8
8 M m mirerales '1o 36 29 86 17 I 8
9 Mm mirerales si 37 32 90 15 4 II

Total 320 285 725 131 68 97

fiato n1cl4
2 AlI nal del expcrimeoo.

1; Mr. - Mehnu minutflora

El consumo mineral de los animales que madres, en diferentes etapas reproduc-
pastaban en praderas de M. minutiflora tivas, como se observa en el Cuadro 36. Losdurante todo el aflo (Hatos 8 y 9). fue un 70 minerales son especialmente efectivos parapor ciento mds alto (71,2 gramos) que elde las vacas lactantes y favorecen la reconcep-los animales que pastaban en sabanas ci6n. Esto se hace evidente al analizar losnativas. Esto puede indicar que la quema pardmetros de fertilidad (Cuadro 37). Seperi6dica de la sabana posiblemente pueda aumentaron las tasas de concepci6ncontribuir a satisfacer los requerimientos mediante la suplementaci6n de minerales yde minerales a trav6s del contenido mineral tambi6n se observ6 un dcscenso pronun-
de las cenizas. ciado en el ntimero de abortos. Como

resultado, se obtuvo un aumento del 29 por
ciento en la tasa de parici.n al suministrarLa suplementaci6n mineral dio como suplementaci6n mineral al ganado de cr.aresult.do un mayor peso corporal de las que pastaba en la sabana nativa.

Cuadro 36. Efecto de la suplementaci6n mineral en el peso corporal (kg) de madres' que pastnban en sabana.

,a' Sal solamente Con minerales
Estado
reproductivo n c n c n C

Al apareamfento 131 304 67 292 64 316
Antes de la parici6n 308 352 130 335 178 369
Despu6s de la parici6n 307 307 131 285 176 327
Al destete 194 289 72 272 122 3015

Peso corporal mts nroximo al estado indicado
u % daiores promedio totales: c-promedios corregilos de rnlnimos cuadradol; n.nrnero de obsernaciones.
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Cuadro 37. Efecto de Ia suplementaci6n mineral en las tasas de fertilidad de madres que pastaban en sabana.

Sal solamente Con minerales
PalrameIt:|ros

tie reproduccion n C n 7 n1

(toncepciones' 140 73,2 71 69,5 09 76,1

Abrtos' 140 4,9 71 9,3 69 0.4

Pariciones 140 67,9 71 59.4 69 76.-1

Asi mitt~ill . Ilcdlinte p~tlp,|tihon

u alorcs prornedo totalae; c promedios corregdOSI de minnmos cuadrados; n nimero de obhsr cion,

La suplementaci6n mineral tambi~n En resumen, se puede concluir que la
redujo la mortalidad previa al destete de suplementaci6n mineral de los hatos de
los terneros. Mientras que la mortalidad en cria aumenta apreciablemente la produc-
los Hatos 2 y 3 fue de 19,2 por ciento, en los tividad total mediante:
Hatos 4 y 5 fue de 10,5 por ciento. Del
mismo modo, la suplementaci6n mineral 1) un 29 por ciento de aumento en la
afect6 positivamente el crecimiento de los tasa de parici6n, principalmenie
terneros, como se observa en el Cuadro 38. debida a una reducci6n en los
Todas las diferencias en el peso corporal abortos;
fueron significativas y de todos los efectos
sistemiticos, la suplcmertaci6n mineral 2) un 26 por ciento de aumento en el
fue la fuente de varianza mis importante peso de destete de los terneros, y un
en todas las edades. Segtzn los resultados 17 por ciento de aumento a los 18
del Cuadro 38, la supltmentaci611 mineral meses de edad; y
tiene mAximo efecto en el peso de los
terneros a los seis y nueve meses. Esto 3) un 45 por ciento de reducci6n en la
puede indicar una mayor producci6n mortalidad de terneros, antes del
lActea de las madres y/o un mayor destete.
consumo de forraje de los terneros
mayores de tres meses. Los resultados sugieren que, en los

Cuadro 38. Efecto de la suplementaci6n mineral en el crecimlento de terneros (pesos corporales en kg) en sa-
bana (hatos 2-5).

Edad Sal solamente Con minerales Re'acion
de los

terneros sal/mineral
(meses) n n c n Z (sal=100)

3 228 72,2 87 66,5 141 77,9 117

6 213 104,0 80 92,4 133 115,7 125

9 191 131,8 72 116,7 119 146,9 126

12 169 !'4,3 59 122,1 110 146,5 120

15 156 138,3 61 12b,,7 95 151,0 120

18 138 162,1 51 149,6 87 174,6 117

u .valorts promodios Ioales; C .promedios corregidos de mnlflmos cuadrados. n, ntmcro de ohcrljdolle
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Cuadro 39. Efeclu de la edad al destele en Ia tasm porcentual de parici6n.

1976-77 Proniedio 1975-77
I ipo de

desette liatos 2-51 Ilatos 4-9- Hatos 2-51 Halos 4-9

Preco,, (K6 dias) 80.0 66,7 76,7 78,9
Normal (270 di as) 62,7 59,8 63,1 (6

liii ,ut- re, h:l:r, !ritdlitiei S 11 pridc&i. i LdO,, i, tl ctItsl'.l

Llanos Orientales de Colombia, se puede Stylosanthe3 guianensis, (cuando hubo
considerar la deficiencia mineral y es- disponibilidad) y se les proporcion6 un
pecialmente, el f6sforo, como el principal suplemento de 500 gi dia de concentrado.
factor limitante para la reproducci6n y el A los seis meses, los terneros se soltaron en
crecimiento del ganado vacuno. Esta la sabana, sin recibir suplementaci6n de
conclusi6n concuerda con el estudio de concentrado.
Faber sobre el comportamiento de novillas
enCarimagua(verListadePublicaciones). Como se inform6 para los aftos

anteriores, las vacas de destete precoz enDestete precoz 1976-77, pres'entaron tasasdeparici6nmds
altas en comparaci6n con las otrasEn 1973-74, seseleccionaroncincovacas (Cuadro 39) lo que indica que, bajo las

de los Hatos 2 y 9 para el destete precoz a condiciones de este experimento, el destete
los 86 dias. Las otras vacas destetaron precoz puede aumentar la tasa de parici6n
normalmente sus terneros a los nueve en un 18-21 por ciento.
meses. )urante los primeros 30 dias,
despuds del destete precoz, los terneros Al analizat el intervalo de parici6n, se
recibieron 750 g; dia de concentrado y de consideraron s6lo las vacas que parieron
pasto imperial cortado (Axonopus durante el primer afio. Los resultados
sco/arius). Posteriormente, los teneros (Cuadro 40) indican que, sin considerar
pastaron en praderas sembradas de otros tratamientos, las vacas destetadas
tvtarrhenia ruha, M. minutilora y precozmente presentaron un intervalo de

parici6n de 15 meses, mientras que en las
vacas destetadas normainente, el intervaloCuadroi40. Efecto dl desttte prtcoz en el interilo vari6 entre 18 y 20 mneses. Aplicando estade parici6n (dia,). tccnica, una vaca puede producir un

ternero mis durante su ciclo de vida.

I ipo de Flatis 2-5' f alos 4 Sin embargo, en estas regiones de
dcstete n1 n sabana tropical, el destete precoz puede

afectar seriamente el crecimiento de los
Normal(270dias) 39 595a' 103 541a terneros, como se observa en la Figura 54.
i'rccoi (Sts dias) 19 450h 30 450b Entre los seis y nueve meses, los terneros

destetados precozmente mostraron un
5 58 523 133 496, estancamiento severo del crecimiento, el

,.,I.ii Li ...........i,, ri....ril cual todavia no habia sido compensado a%u,,,,,e,,,co, ..... 11................ los 18 meses. Esta obs,-vaci6n se aplica
.1 Ime~s ell colu r1n1,, -11n let ras d 1%hn111j', skin especialm ente a los terneros nacidos

,, ni ................ d ocre. V< ,,05.1. durante la tiltima estaci6n lluviosa (sep-
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Peso del ternero (kg) en el experimento de sistemas de hatos
tuvo poco efecto sobre el comportamiento

200 o0 Desttnormal animal. Las praderas utilizadas fueron:
2 I)estete precoz sabanaduranteelafo; M. minutiJloray M.

n .tiutiflora durante la 6poca de Iluvias, y
sabana durante la 6poca seca.

150 ...

S- 2 Las vacas que pastaban en la sabana
nativa presentaron mayor peso despu(s del
parto y al momento del ddstete que las que

1 pastaban en M. minutiflora. Las vacas en
50- .... A. minutiflora mfs sabana presentaron un

3 6 9 12 15 18 peso corporal intermedio. Por lo tanto, las
Edad al destete (meses) vacas que pastaban en especies nativas de

la sabana fueron ligeramente mds fdrtiles
t-igura 54. 1. rcto de la edad a[ destele en el que las vacas en M. ininutiflora.

creciilenho t his terneros (it los Ilatos 4-9 (pro-
mnedio s 1 1)I corregidos) .

I -s, , Los tratamientos de especies forrajera.,
no afectaron el comportamiento de

tiembre a diciembre) y destetadas durante crecimiento de los terneros. Sin embargo,
la estaci6n seca (enero a abril). Esto se debido a las diferentes capacidades de
ilustra en la Figura 55, en la cual se carga, se destetaron 3,3 veces mds terneros
pr esntan los estima'ivos constantes de (con base al peso en kilogramos) por
inhilmos cuadrados de la interaccion hectdrea en M. minutiflora 2,5 veces mis
estacion x tipo de destete, para el peso d. en M. minutiflora m~is sabana, en com-
los tcerneros a los 9 y 18 meses. paraci6nconsabana nativadurante todoel

afio (Cuadro 41).
El destete precoz de los terneros presenta

scrias lirnitaciones en los Llanos Orientales Canibio de peso de terncros destetados piecoimente
de Colombia, en lo que se refiere a manejo jkg)
animal y especialmente, a la alimentaci6n - d
de los terneros. Debido a la baja fertilidad l~pocas de nactmtento:
del suelo y a la distribuci6n de la I. Epoca

2. Primera mitad de la epoca de Iluvia
precipitaci6n, no existe actualmente tec- +301- 3. Segunda ruitad de la 6poca de Iluvia
nologia disponible para producir a nivel de I
finca y con bajos niveles de insumos: 1) los +20k A los 9 meses A los 18 meses
componentes de un concentrado -
adecuado; 2) especies forrajeras de corte, +iol
con altos rendimientos durante el aho; y 3)
especies forrajeras con valor alimentario 0 ..
adecuado. Los anteriores conceptos
destacan la necesidad de dfsarrollar una -- 10- lect, Ineal
base para el suministro de forrajes para la estacional
regi6n, los cuales asegurarian un -- 20-
crecimiento satisfactorio de los terneros 1 2 3 I 2 3
despu~s del destete. -30 1. . . ...

Epocas de nactmriento.

U'so de pastos mejorados Figura 55. Efectos de la interacci6n estaci6n-edad
al deslete sobre el creimniento de ternos destetados

Generalmente, el tipo de forraje usado precotmente (8i dias de edad).
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Cuadro 41. Produicciom de ternero, en relaci6n con tralamiientos pasto, ) capucidud de carga.

Ieso al

I crneros destelc ('apacidad Producci6n lh oduc-
ratime'tos dcscttados (k) dc Calig dci C.l c s cau l(Ide pradcra II c I A. ha' (kg ha aflo, IclarZt\a

.ahanla 162 130 3,5 16.0 IlO
11, miuldli/ ra 157 126 1.7 52.6 32')

.11. minsuhrra - ahana: 173 132 2.3 39. 7  
24h

Iih.flicdi, purlci ,O
l'ai~t 1 WoldtllI di. lt lllftC .c, ,lbrdlhl nC IC¢ II11'CC

Suplementaci6n de urea y melaza cia del medio natural en el comportamien-
to animal. El factor ambiental m,'isA las vacas de los H :tos 2, 4, 7 y 9 se les importante es [a estacionalidad del forraje

dio un suplemento diario, durante la disponible, la cual, en los tr6picos, se
cstaci6n seca, de una combinaci6n de 500 determina principalmente por el regimen
gramos de melaza, 80 giamos de urea y 4 de precipitaci6n.
gramos de aizufre por animal. El periodo de
suplemcntaci6n promedi6 90 dias. No se En la Figura 56 se ilustran los efectos
constat6 ningfmn efecto de la suplemen- estacionales sobre la distribuci6n relativa
taci6n cn los parimetros de reproducci6n. de la parici6n. lndependientemente de los
En promedio, las vacas que recibieron el tratamientos, la estaci6n mds frecuente
suplcmento lueron ligeramente rins para la concepci6n estAi entre abril yjulio,
pesadas que las vacas que no Io recibieron. esto es, al comienzo de la estaci6n de
Aunque los terneros de las vacas que lluvias, ya queun46porcientodelas vacas
recibieron cl supkmcnto pesaron 8 kilos paren entre enero y abril.
mIs a los scis meses y 7 kilos mas a los
nueve meses, esta diferencia no persisti6 Se puede observar un efecto estacional
despus del destete. anilogo en el crecimiento de los terneros.

L.os resultados se resumen en el Cuadro42.No se sabe con certeza si la cantidad de
suplementaci6n fue suficiente, par- Aunque los terneros nacidos durante la
ticuhtrnente, en un cierto periodo es- t}poca seca presentaron la mayor reducci6n
pecifico de tiempo, para compensar el dcl crecimiento despu6s del destete, el cual
efccto de li cstaci6n seca. Por otra parte, coincide con el fin de la 6poca de Iluvias, a
ain cuando se podia obtener una respucsta los 18 nieses pesaban 43 kilogramos mds
aprcciable en los animales la economia que que los terneros nacidos durante la
significa la suplementaci6n de urca-melaza segunda mitad de la cstaci6n lluviosa. Se
es discutible ya que los ingrcdientcs de esta encontr6 un efecto estacional similar en el
ne/cla se deben importar hasta la regi6n, a peso corporal de las madres.

un costo elevado de transporte.
Si se considera la influencia signiticativaEfectos estacionales de la estaci6n cn el comportamiento

animal, se hice evidente la importancia de
A tin de identificar las ticnicas que ad;ptar los periodos mils criticos del ciclo

pucdan aumentar la productividad dentro de producci6n (concepci6n, parici6n,
dc un ecosistema, es necesario poseer lactancia) a las estaciones mds favorables
informaci6n cuantitativa sobre la influen- dcl afio.
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rerneros nacidos,
201

A Sin minerales
15 0 Con minerales

3 Con suplemento
13;

10-

I0,- I

3'- ' Total N ,,645

I irc Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sept Oct Nov Dic

Meses de nacinuentos

Mar Abr May Jun .I1l Ag Sept Oct Nov Dic Fofie Feb Mar

Meses de concepciones

Figura 56. Efectos eltacitnales en la distribuci6n relativa de In parici6n.

Mortalidad de terneros cienta de todos los terneros nacidos moria
durante los A0 primeros dias (Cuadro 43).

La alta nmortalidad de los terneros es una La nortalidad entre los 9 y los 18 meses fue
dc Lis ra/ones por las cuales se registran de 2,5 por ciento.
hajas tasa. de extracci6n de hatos en la Mediante mejor manejo y una super-
rcgion. Ill prrmedio total de mtrtalidadde visi()n mis estrecha de los terneros en
terneros, para todos los tratamientos antes potreros especiales, se podria reducir
del destcte, fue 13,4 por cicnto. LI amilisis considerablemente la tasa de mortalidad
tic la distribuci()n rclatika de la mortalidad, de los terneros, especialmente, durante su
scgdn la edad, denostro que un 9 por primer etapa ,dte vida.

t mtdl, 42 Irrflrrrnt ii) 1h4 1.1 t atcir() ieta ) Iliiu .) ell el peso del lternero (kg) al mIoIllenlto del nacinliento
I liams 4-91.

Lstatclones

Scca I'rrmera mrtad lluv osa Segunda mitad Iluviosa

dad de Los
terneros enero abril mayo agosto septiembic tiMC,1cnrrI

n T1 U 11 j

3 nieses 213 79a, 143 79ab 91 75b

9 meses 188 145a 129 129b 66 114c

I8 nreses 142 195a 89 179b 57 152c

I . sal<o"'es Pr In rr, 'imIrAs o %l gnii LarIs tfIe dileenter ill< 0,01
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Cuadro43. Distribuci6n relativa de Is mortalldad Economia del Programa de Ganado de
de lerneros hasta el destete. Carne en colaboraci6n con el Instituto de

Producci6n Animal de la Universidad

Periodo de la vida Terneros T~cnica de Berlin. El principal objetivo del
muerlos, % estudio es la identificaci6n de tecnologia de

Pecrinatal 35 manejo animal, el cual asegure un aumentoEnutva 37econ6mico en la eficiencia reproductiva,
-ntre 2 30 dias 37bajo las condiciones actuales de produc-

Entre 31 y 270 dias 28 ci6n de ganado de came. Al mismo tiempo,
se estudia la factibilidad de transferencia

EVALIUACION DE LOS SISTEMAS DE de tecnologia moderna.
PRO()IUCCION DE GANANDO DE CARNE EN
LAS REGIONES DE SABANA TROPICAL DE Los aspectos del proyecto relativos alAMERICA LA IINA (PROYECIO ElIES) manejo son: a) anilisis de la situaci6n con

Este proyecto es un esfuerzo cooperativo respecto al comportamiento reproductivo
de las Secciones de Manejo Animal y de de hatos de cria, con relaci6n a distintos

(uadro 44. ('aracleri/acirin de fincas seleccionadas en In porcion de los I.lanos Orientales de Colombia
comprendida en el proyecto ETES.

A rea

Animales
No, Nivel de Tipo de Total Praderas
finca intensidad' operaci6n (ha) sembradas (ha) Vacas lotal

I IlI Cr-L 900 150 200 50U
2 III Cr-L 2000 140 150 400
3 IV L 800 400 - 400
4 11 Cr-L 3200 250 750
5 IV Cr-L 1200 10 66 230
6 IV Cr-L-E 3500 250 400 900
7 IV Cr-L-E 5200 900 180 1000
8 IV Cr-L 600 60 60 120
9 1 Cr-L 1100 - 50 96

10 IV L-E 2800 1500 - 500
11 IV Cr-L-E 5000 30 450 1100
12 I11 Cr-L-E 3000 120 210 600
13 1 Cr-L 1500 - 150 300
14 1 Cr-L 3000 30 200 500
15 I1 Cr-L 4300 - 500 1000
16 1 Cr-L 4000 - 200 400
17 II Cr-L 6000 130 200 40(1
18 I1i Cr-L-E 5)IX) 80 200 600
19 I Cr-L 4500 - 150 400
20 Iil Cr-L 2500 250 200 500

Nisckl de intensidad I.Sahana natlla solamcnte. pocos mincrals. un descte. %in subiision dc halo, II.Sabina nihaulsolamente. minerales, con destele, con aubdiit6nde haros; Ill=Praderas mejoradas, pous minc aics. sin dcstctc, %11 suhdls tolo1
de hatos, IV oPraderas mejloradas, minerales. con destcle. con subdimsut6n de hato
opmi.lioro ( r. cria, 1 le"ante. E engorde.
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niveles de tecnolngia existentes en hacien- En Colombia, el proyecto se inici6 en
das para la explotaci6n comercial de agosto de 1977. Se seleccionaron 20 fincas,
ganado de came; b) cuantificaci6n de los las cuales se incluyen en el Cuadro 44. En
efectos de las t(cnicas de manejo, com- octubre de 1977, el equipo del CIAT
binadas en sistemas, que atdmentan la comenz6 a recoger informaci6n (Figura
productividad del hato; y c) especificaci6n 57). En cada finca, se evaluaron los
de la de;nanda de nueva tecnologia y siguientes factores:
posibilidades de adopci6n. I) Caracteristicas de la finca:

localizaci6n, Area, suelos,
Este estudio forma parte de la utilizaci6n de insumos, sistema de

Evaluaci6n del Area de Impacto. Se producci6n.
recogerAi informaci6n en fincas selec-
cionadas, en diferentes localidades y en los 2) Recursos de alimentaci6n: especies
siguiente paises; 1) Colombia: Llanos nativas, especies forrajeras in-
Orientales; 2) Brasil: Cerrado; y 3) troducidas, otros recursos forra-
Venezuela: Llanos dcl Orinoco. jeros.

3) Utilizaci6n de los recursos de
2 uera de Colombia, el proyecto contar, alimentaci6n: capacidad de carga,

con la colaboraci6n de algunas insti- manejo de praderas.
tuciones nacionales de investigaci6n. En
Brasil v Venezuela. l as actividades comen- 4) Producci6n animal: comportamien-
zarin en diciembre de 1977 o a principios to reproductivo, mortalidad, tipode
de 1978. tan pronto como se integren al producto obtenido, producci6n
equino los colaboradores alemanes. animal.

Zona A: Cerca a mercados, cerca a carretera principal
Zona H: Cerca a mercados, distante de carretera principal.

Zona C: L)istante de mercados. cerca a carretera principal.

Zona D: l)istante de mercados, distante de carretera principal

( ASiNARE

O!- -

I 0,

W I'M \\l \1() III I \11 I\

i'gura 57. Iocalitari(in de la% 21 finca* wltrcionada, pur caraclerihar Ios ditinwo% sistema de produc''itii de

glanad o de c arne' en h), I lanw., (rientali", dt ( 'oloni ia.

Programa do Ganado de Came A.85



5) 1 ccnicas de produccio'n: con respec- Para estudiar estos componentes de losto a li alimcntaci6n, el mancjo dc sistemas dc manejo de hatos, se Cs-hatos v la salud animal. tablccicron scis hatos ,os cuales fucron
sometidos a los tratamientos descritos en el
Cuadro 45.S I,H I V D Il \1 \\1,( It I IA.\) I O DI.UR I A

Piara los ftatos 2. 4 y 6 se sembraron 120
hcctuircas dc 1B. de'cumhens v 30 hcctdrcas1in agosto de 1977, sc inicio en dc S. guiannsis. Los periodos deCariniagta un cxpcrimcnto sobre manejo aparcamiento se han establccido con basedc hatos dc cria. l)espu6s de un periodo en los resultados dcl expcrimncnto deinicial, la fast experimental dard comicfn,,o Sistcmas dc Iato v de acuerdo con loscn iavo de 1978. El periodo dc recolcccin icrcos estacionalcs sobre el compor-de informaci6n incluini tres ciclos tamiento animal. Sc proporcionardrcproductivos. suplcInCnto mineral ad lhiim i a todos los
hatos \ sc tolm illi mcdidas prcxcntivasde1: principal objetivo es estudiar el salud animal.

co nortanicinto reproductivo de los hatos
de cria. con rclaci6n a: I) Uso cstrat~gico
dC las especics Iorrajcras cultivadas (5 por II .l u I \ IN I .I
cicnlo dcl irea total disponihlc) para los
pCriodos criticos dcl afi (c.Saci6n seca) octapas criticas dcl crccimlcnto animal F n Carimagua, las Secciones departo, lactancia, reconcepc16n y dcstctc); I tili/aci6n de Pastos, Manejo Animal v2) interrclaci6n dc los pcri,,dos criticos(dc Sdud Animal Ilcvan a cabo experimentosml1i*vor dclnanda) con los pciodos dc quc ncccsitan cantidades significativas demayor di.sponibilidad dc torraje, mediantc ganado. En la prictica, es dificil comprarla rcstricci6n de las epocas de aparcamicn- sulicicntcs animales de edad uniforme,to: 3) )uraci6n de li lactancila. peso similar y parecidas condiciones de

( idi o45 1 ratanlitllh% ,ii tI e l , -irllt, jsohrt slutna% du oii di e atj il del nit a cr . vin ( arilllaguin.

I l lillCilli d, Cll1L aitii

No. de 
I ) lit: llIlfikto licit% Iolrd lC I pIn I d ,1)

I 5 0 S i l.ti (h'o liItIi U llcl-d cliclllh e .3 ,5
2 5 .ahlnl l Bra( hiartc

1 504 Sih d n, I Periodo ;illnum -stlllbrc I I0
4 50 Sabria . I a i i a ,

5 5(4 ihi nij 2 illodi in% ids ln-i UOli' 150
h SI) hI lid hrm ] rhiiac

-1 mLillI",,no diciembre-enero
I, alh , SI pr ilL'Ill, , fatL" , I 'madlti l- It, Tnewg pill tI"ll,. I Pio I
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salud, sobre los cuales exista dis- pradera natural es de 6 a 7 ha/U.A. Hay
ponibilidad de informaci6n previa sobre superlicie disponible para una futura
posiblcs tratamientos experimentales expansi6n. Las existencias actuales de
anteriores. En Carimagua, con una exten- ganado en el hato experimental, hasta el 30
sion de 22.000 hectreas es posible con- de septiembre de 1977, son las siguientes:
scgulr It cantidad de ganado que se
requicre para prop6sitos experimentales.

Vacas de cria 195
lerneros sin destetar

I )csputs de haber estahlccido nuevos (0-9 meses) 89
acuerdos cooperativos en este ano, se Novillas de remplazo
dispone de sutliciente terreno y de pirt, de Noxila.reazo
lai infrdestructura y dcl ganado existknte para apareamiento 149
cOn Cl prop6sito de integrar recursos N o illas
disponiblcs para logr-r los siguientes (9 [moses - 3 afios)' 306
objetivos: N oxillos

(9 meses - 3 afios)' 265

I ) I)isponcr del numero necesario ie Ioros 35

animalcs adecuados pra fines cx- Total 1039
perimentales N especificos.

2) Recoger inforlmaci(ri detallada I clu ve animales que fueron eliminados por
* ndLseablce,.

sobrc la efectik idad del hato, bajo Ln
manei o coinercial razonahle. Sc cspera tener a finales de 1978 unas 300

3) Verilicar aquellas ttcnicas de mnane- vacas de cria para producir de 160 a 180
Jo qie hayan sido ensayadas ex- novallos v novillas por afto.
pcrimentalmcntc o que havan dado
buenos resultados en ese medioarn- Conjuntamente con el hato experimen-
biente, bajo condiciones pricticas tal se manejan otros dos hatos pequefios
de manejo con hatos grandes. con 20 vacas Ceb6 y 65 de la raza criolla

San Martincro, con sus respectivos
terneros v toros, a fin de mantener una

1n una superficie total de aproxima- existencia pura de estas dos razas.
d amente 4.600 hcctilreas se han cercado 16
potreros qle tienen especies forrajeras (unando se compara la tierra cercada
nativas; estos potreros varian entre 150 y disponible v la carga de ganado existente,
750 hectireas; adem~is, hay cuatro se hace evidente que las ireas de pastoreo
praderas establecidas con B. decumhens, esti n parcialmente sobrecargadas, siendo
las cuales totalizan 100 hectAreas. Se , ,ta la raz6n principal del hajo compor-
estima que la capacidad de carga total de la tamiento animal en el pasado.

(t udro46. I,.\idtncia, (le gana odu de cria en el Ilato I' perimen tal (it, ( arimaint.

\'acas V.cas
(",llegoria No. lactando prefla das A btlh o

Vaca, 197 IN (19 4

\,. llas apareadas' 51 9 40 -

I ,.is nowI.,t ,t i ron di pormhleh . 'll -I .. w
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(.utio 47. Aninjah,% dLcarlah% del I Halo todas las categorias dc animales que
I ur,ntIaI de ( ririmagua. erii ponen cl hato de Carimagua,

pC iodicamentc se descartan algunos
animales (Cuadro 47). En noviembre de

( L.~.itrl |r a/.este afio todos los hatos se examinardn
'i,, 34 Ni gun ternero en dos a~os nuevamente para obtener mds informaci6n

NoiII, 17 1l ihisi genital y poder asi descartar algunos animales
mas. Se decidi6 remplazar todos los torosNo~ llIi 4 l)esarrln ifsulcinlk San Martinero por toros Ceb6. a fin de

No% Ilos 1M7 No apropiados para el obtener mayor uniformidad en la progenie
experimento de terneros cruzados. Con ese prop6sito, se

Saca 2S InaFropiadas pra tl .iLcu canmpraron 12 toretes'Cebi.
con ialas eurirpeas

I oro 24 Ldad. lertdidad Itasta fines de 1977, se dispone del
I olos 14 Ra/a San Martincro siguiente ganado para la experimentaci6n:

It 30h, Ntmero de
(Itegrila animales Secci6n

ia prinicra tactividad (junio de 1977)
cl ll"lilt') ell iniciar li selecci6n rigurosa del Noillas
hto. hasada en lia intormaci6n disponible apareadas 51 Manejo de hatos
, en dcCistin1cs indi iduales acerca de cada Utilizaci6n de
ainial. Lots resultados de esta selecci6n No% illos 77 pastos is
a parccen en el Cu adro 46.

Agronomia delli . 11 
)

77. hi tasa de parici6n aproxi- Noillos 15 legurninosas
n,ida scina de 03 par ciento, en cainpa-
racimi con 304 por ciento para 1975 y 42 Noslias para
par ciclto para 1976. alarear 149 Salud Animal

\ hacer esta e'aluaci6n individual de total 292

SAl'D ANIMAL

Las actiiidadcs en Salud Animal se Enfermedades relacionadas con o aumen-
ciolcentran cn el aniilisis de problemasyen tados por las deficiencias nutricionales
las uivctigaciarnes encaminadas a la (leptospirosis y otras); 2) Enfermedades
salucian de ellhs. l~a Secci6n de Salud que tienden a incrementarse a medida que
Animal tiene la respCnsabilidad de disefiar aumenta la densidad animal, debido a una
Smantener esquemas de medicina preven- mejor disponibilidad de alimentos; entre

ti' a iitili/anda aninialcs bajo estudio y r6stas se incluyen el parasitismo gas-
latls c.\perimcntales. Fn ambos grupos, la trointestinal, la rinotraqueitis viral infec-
supcrx in de lit salnd dcl ganado cons- ciosa de los bovinos y las infecciones
ttc is nna actisidad camplementaria. virales respiratorias. 3) Supervisi6n

epidemiol6gica del ganado en la estaci6n
("1ntin11an la iestigaciones en ireas de Carimagua, medicina preventiva y

t.,a0clidas v co:, lcmentarias al principal control. 4) Elaboraci6n de un inventariode
obIetit del proa .ina, o sea, cl aumento enlermedades del iirea de impacto, como
de li disponihilidad dc alimentos. Sc han parte dc la evaluaci6n total de la misma. 5)
idCnt1licada cuatra iireas principales: 1) Es t u d i os d e I a interacci6n
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enlermcdad nutrici6n mediante andlisis tercer grupo, de 30 vacas, no recibi6
de los pararmetros sanguineos en el ex- ningfin tratamiento y sirve de testigo. Los
perimento de Sistemas de Hato. tres grupos pastan en la misma pradera.

Aparentemente, la infecci6n en el hato,
I.I1I 1()S'IROSIS en general, ha disminuido como con-

secuencia del tratamiento (Figura 58). Se
podria argumentar que la infecci6n estA

Infectiiidad de Leptospira hardjo bajo un disminuyendo por si misma. Sin embargo,
alto estr~s nutricional cierto grado de disminuci6n era de es-

perarse en cuanto al nfimero de animales
tontinuaron las observaciones sobre la irfectados en el grupo testigo, ya que todas

inleccion natural que se presenta en una las vacas pastan en la misma pradera y una
tinca que tiete un hato de 100 vacasde cria disminuci6a de los animales dispersores
v siete toros, los cuales pastan en 400 (portadores) en un grupo reduce las
hectireas de sabana nativa y reciben oportunidades de reinfecci6n en los otros
Stiplementaci6n de sal y de harina de grupos. Ademas, parece que la infecci6n de
hueso. La finca esti situada a 65 los titulos se mantiene por reinfecci6n
kil6mCetros de Puerto L6pez, en las riberas constante.
del rio Meta.

Tambidn, ha disminuido el total de
El objetivo bfsico de este estudio es animales con titulos altos de suero - [400

conocer mejor la patog6nesis, o mils (Figura 58), como tambi~n los
epidemiologia, diagnosis y los efectos promedios de los titulos, los cuales
sobre la productividad de Leptospira disminuyeron de 447 a 300. A esta tasa de
hard/o, al mismo tiempo que se estudia un disminuci6n, parece posible eliminar 'a
mitodo de control. infecci6n del hato mediante m~is

tratamientos.
El hato sc examina cada 10 semanas. Se

hacen anilisis de los parametros Algunas vacas con infecci6n activa,
clinicopato16gicos de las muestras de aparentemente, presentan problemas de
sangre N se examina el suero sanguineo aborto; sin embaigo, de los 35 abortos que
para determinar la posible presencia de ocuri eron desde julio de 1976 hasta
aiticucrpos leptospirales, los cuales sirven setiembre de 1977, 14 ocurrieron en vacas
para dcterminar la evoluci6n de la infec- sin aparente infecci6n (Cuadro 48).
ci ti. Sc ohtienen muestras de orina de los
aniinales que acusan aumentos en las En las 61timas etapas de la prefiez, se
titulaciones de anticuerpos, los cuales se presentaron 25 abortos, lo cual es un
cultixan para aislar leptospiras, a fin de sintoma de la infecci6n por Lepfospira.
identilicar animales dispersores (por- Algunas de estas muertes fetales con-
tadores) de la enferfnedad e infecciones sideradas como aboros pueden haberse
cronicas. debido en realidad a la mortalidad

perinatal (terneros que mueren durante las
Los anitnales del hato se han distribuido primeras 24 horas de vida) lo cual en el

en tres grupos. Uno, de 35 vacas, recibi6 campo, pasa a veces desapercibido. Esto
dos dosis de estreptomicina en inyecci6n resulta de especial interns en vista de los
intramuscular, con un intervalo de I(; resu'cados obtenidos con la reproducci6n
scmanas, a finales de la 6poca de Iluvias i-xperimental de la enfermedad, sobre los
(octuhre-diciembre de 1976). El segundo cuales se informarA ms adelante.
grnpo, tambin 35 vacas, recibi6 una dosis
... treptomicina (intramuscularmente) a Los datos sobre aborto se deben inter-
rumlcs de Ila tp'c', , (abril de 1977). El pretar con sumo cuidado ya que la mayoria
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I uadi 4h .AIuiiiius iiiiiI Ihlo I yptroawi;tl i is 11 aislamientos nls, identificadocs en formna
I Ilmosi tioiImiiiadhs. '*t (iIII9).ra teiltativa corno L. harijo.

t'%~iI~ CI p1t /Ijtlii 'ii,%tiI'~tre l.os ctiltivos podrian ser una hierrarnien-
1 (177 ~ta riuy et ica/. pa ra d tigI i st ic rIa

cnit'crncdad y encontrar aninmates dise-
I'rcI, ninadorcs. Sin embargo, sorprenden-

I iii&e.,i cmntc. los a nimales cr0 nicamente inl'ec-
t.Mj)Iid'Ih~c I iidit PIlecti, I nwiic* tados. coil tit ulos altos. no sirvicron corno

I iicntc Lie origen de cultivos. Los t res
(kill 'Ilticuczpli's 1 5 21 iiislarnicnitos pro% iencin de vacas conl hajos

Sill .11kculfl9 14' fli\ dcs dc antictici-pos scrolo'gicos.

~I oics25 1 3 infreti% idhid (de IA'I~to.Vjra hard/u en vacas
I .,... *~.,. len lm~nlta(Ias Ihdji iflocuIaiin ar-

t ificial
IC Iais 'iI~,c. Cuan1do HICL'flS, thill tllaldi

dos prcficcs. :1 (Cntro Itanauncrcano de Se aislo L har( 4o de ifecciones
/01 mn IS, Coil SCdC en B ocnIos Aires, nattirales y con el aislamniento se inocu16 a
A ugentina, co nfl ii() qutc lit ccpa de 1 0 kVacas preihadas. a fin d e estud jar Ia
Iipt)o.%11irja iiadi de cstc hato y sohre lit capacidad del aislamniento para producir
Cuad I SC i MIMo116 ci floI pajsjdo. pertcnlcc at iit eccioln N, alteraciones en ani males bien
L. hart/jo. 1L sta ccpa se eSta ISitnd o pa ra al i mciiados. L as vacas se alirnenta ban con
eprod tic]r C\ perilmncntalientc lit cafia dc a/.icar picada, harina integral de

12nleCmUedad. I.O osc11oli s de orina dc senlilla de algodon y nlincales. Sets de ias
animn11alcs intcciados han producido tres \ acas termninaron su pcriodo de prefict. La

11.1 dr 4k). Alit ni ci,, ies ul er adas en .1 eas penatlas i noculIadas con it,,pu hal1/III/.1 ) canlhii
livoitilatiit'.. a Ills I III tiat' lt'sIpiis tie Itt inticuluciwi.

I datd prefic, A IIIIcIIC iii* tic pI.akciill'
' i t. li Iriticlla- % gici % Cundiciuii Aiiicuecrpos

I1il Ilti I I l lIesesl prllhtdlo, InctiliI licit

15.10 SO Hut
2 6,5 110 Oullna
.1 7'0 235 I chil ((600
42 . 35 *I )chil- A usencw tic

5 5,0) 185 I)h~i 4001
6i 5,01 1015 IDilj _100

74,0 145 1Iodak id prei'adlt
54,0 255 1 odat'.ia prcdi
03.5 W05 1 tidai, iii prefl ItLI

10) 3.5 255 1 tdakk i prehdal
I I Sill IllocuLa~cl I cstIL!I, \%Ii mill
12 Sill riuciiiacln I IC \ iin

I H,' d . .
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vaca No. 4 pari6, casi a trmino normal, un infecci6n; los anticuerpos alcanzaron el
ternero muv dbil, el cual muri6 a las 36 nivel maximo a los 14dias(Figura59). Los
horas, presentando daflos en el higado y los niveles de infecci6n decrecieron y alcan-
rifiones. Esta vaca rctuvo la placenta y zaron el punto mAs bajo a los 75 dias,
d,:sarroll6 una metritis severa. Recibi6 despu~s de los cuales volvieron a aumen-
tratamiento local para controlar las infec- tar, por segunda vez, hasta alcanzar un
ciones secundarias pero muri6 30 dia3 miximo de menor intensidad a los 102
despu~s del parto, con evidencia de dias. Aparentemente, despuds de la infec-
infecci6n de Leptospira en los rifiones e ci6n inicial, hay un receso; posteriormente,
infecciones bacterianas secundarias en sc presenta la reinfecci6n de algunos
otros 6rganos. Tres vacas parieron animales expuestos a los dispersantes
terneros d~biles, los cuales estaban infec- (portadores), ya que todas las vacas se
tados como lo evidencian los altos niveles encuentran en el mismo potrero. Los
serol6gicos de anticuerpos (Cuadro 49). animales que permanecen reinfectados
Los terneros fueron sacrificados 24 horas tienden a aumentar sus niveles de anticuer-
despu~s del nacimiento. pos afin rrmAs y podrian permanecer

cr6nicamente afectados.
Todas las vacas desarrollaron niveles de

anticuerpos imediatamente despu~s de la Existen diferencias obvias en anima!es

Titulado serolgico
1600[-il- T T.

800 T -

0. Promedio de anirnales
con reacciin

0 Promedio de 10 %acs40H
I Dia

iI I200 -- . ..- .- "--;'1

- -. . . . . .... 7

100- f " I-i .

5 .--- - -- -t I ........ .t--
0..... . . .L . . . . . . . . .

0 510 14 18 25 3239 46 5360 6775 81 88 95 102 109

Dias

Figura 59. Infecciin niedida por Ia reipuesta a anticuerpos en diez vacas prefiadas inoculadas con l.q'lospira
hard jo.
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indiuduale, (Figura 60). La vaca No. 4 despues de la inlecci6n inicial. y una
desarroll6 un bajo ni ,:l de iniecci6n y las disminuci6n de los niveles de anticuerpos,
detensas de anticuerpos no duraron mai, de de los 39 a los 75 dias. Esta alta infccci6n
32 dias. Esta puede haber sido una ra;6n de parece reflejarse en la ieacci6n de su
la muerte posterior de este animal al ternero, la cual fue la mayor del grupo.
adquirir una infecci6n complir, ia, cuya
causa primordial tue cptospirwsis. Iam- El aislimiento de Iptic"ru de las
bi~n, podria explicar la infecci6n in ut'ro muestras de orina han seguido un patr6n
del ternero y su muerte, algunas horas muy semejante al de los niveles dedespus del nacimiento. La vaca No. 5 anticuerpos en el suero sanguineo. Se aisl6
desarroll6 altos niveles de anticuerpos, 14 a LI'piospira de la mayoria de las vacas,
32 dias despue, de la infecci6n, los cuales hasta los 75 dias despues de la inoculaci6n
disminuveron a los 109 dias. El ternero de y vuelven a aparecer en animales que se
esta vaca desarroll6 un nivel estin reinfectando. La contaminaci6n de
razonablemente alto de infecci6n, el cual leptospiras por la orina comenz6 cinco dias
correspondia al de su madre. La vaca No. 3 despu s de la inoculaci6n. Fue posible
present6 .na reinfecci6n muy clara, encontrar a los diseminadores o por-

Iioi ti . . ..... .......
-- - I 7 w

I j I

prniucd

Vaca No. 5 6-- 185
\'aca No'. 3 A - 235
Vaca No. 4 - 35400- - -

2 0 0 . ... ..., .. .. ... -. . .

5 It 14 18 25 32 39 46 53 60 6- 75 81 b8 95 102 109
)ias

1-igura 60. Infeccion dcLrninad. sgUII re,,puesta a anticuerpos. en tres %acas prehadas inoculadus con
"P'ogpira ar doe.
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tadores mcdiante cxaminaci6n directa de Respuesta a la racunacion contra lep-
la orina, hajo canipo oscuro en el lospirosis en noiillas antes de la primera
nitcroCofio. ( utlid n las h:icterias se preiiei
ohscwan coln c ,, procediinierto, tamhir,
ha sidt, pk,.htc aislarilas por medis t1 usO estrattgico de una vacuna puede
art Itc:alc.S % i iiU frccuctcitncntc, por propt,rcionar suficiente protecci6n a uria
ncu la-ci,, hucl, cri cuycs. AUn cuando to illa para que .,ta pueda superar la
c1 ci,, cuintinna (todaia han de parir intccci6n de leptospira. Se obtuvo una
CLatr icl,, O mparecicraq uc L hardlo,. sacuna comercial (no disponible
aisiado tic cas, Lis.tados cn el campo, localmente) que con'iene L hardo, L.
en los I liamos ()ricrales de Colombia, pomona y L gryppotylhosa. Se
p, sc cuii,,idrfahlc hal'iidait patog, rica. s actinaron con este producto 150 novillas
I a,, lcsionc,, dcl rlfiw v espcciarnicnl del dcstinadas a la cria en el hato experimental
i eado. con icterhllra genc rall/ada, las Uni.ficado. De estas novillas, se mantienen
ctialc,, sc oh ,,rs L!, cL no de los tcrncros 50 cn un grupo separado para observar
ha oscr,.icior, no han sido descritas en cuidadosamente cl desarrollo de niveles
Ia lttClAMl at s(,)bI c cstc leptospira. protectores de anticuerpos serol6gicos. La
I a ccicira haher cicr ta tcndencia a prodUcir acuna se aplicari cada seis meses y se
tcrncr,, dcbiitiadu,., can peca capacidad rccogcrdIIn muestras de sucro sanguineo a
pa a bh l( a , condiciones dc cam- ins 30 dias. a partir de este momento, cada
po. I-sto pod-ia cxpicar agunas perdidas dos.ncscs. 1l dcsarrollo de anticuerpos se
dc tciucros qtu Otic ciien con Nacas quc comparari con un grupo similar de
pciccieron cn peiitndos norniialcs de novillas no vacunadas. Ambos grupos
gctac!kn, la, cuale,, sc rcgist:an en ci estarzin cxpuestos a un bajo nivel de
calllo, , ahrti, ,,t qtlc el icalidad cXposicin, bajo condiciones de campo.
sul lLl\ iirpocis li' \aias quC sC pucdcll
ohscsal durafitc cl patiio.

,51 \M)) I 11llM MI(WI()(,I(O 11 1 . flA1r) DL
%k \I \W,

A\lis ihOf h)", aparentnicitcne
clcliciOntd., c/.on inlecciune de leptospira.
i, han ,iit cxph.cad us por lia incccion IL.a supervisi6n epideniol6gica del
atil icial, Cs, piihlc qiic Cxista algoin tipo ganado de Carimagua esta en manos de un
tic iCCii1t',110 iIIducrl. pat6logo; ademlis, a finales del aho, se

contara con un parasit6logo experimen-
tado del ICA y un asistente de in-

I)c 1o csiltzalis tienliJos con Ia ,e,tigaci(,n. lascondicionesclinicasquese
inliccion aturiial k, irtilcial , se puedc ha iiCl i-rUrado con mayor frecuencia son:
nl cIr qac lit', \ tica le s elIcucntlian al ltIluras 6scas. retenci6in de placenta,

final dc eu pIrI od tie 'cstacion omnis de piliartitis, inetritis y emaciaci6n. Los
sci, Ilictes) pCzderaii itus Ic rucros dchido a ccioparliIsitos (garrapatas y Dermnatobia
lI illticrit. pclilat'l[,l ,i Sc cxpolnn it lia hi,.,in.s ) v lns endoparisitos
inlcc min tie I , ardl,) sin haher Irctentemente est~in en on estado de
dsairroialao inll icuerp-s No Sc sabhe si en eq uilihrio con iel husped y se convierten en
lit;aiICto 0 CdilaltC Sactnllaci'utn sc un prohlema si no se les trata en lorma
p,,diia citai csta pcrdida. )c igual rational, Sc esli ihaciendo una in-
ma iner,., lit itincricia dc las deficiencias %cstigaci6n paradisponerdeun inventario
nrtrIciOIdC, cii cI dearklilo de li inlec- de cnlcrinedadcs, en cl ,irea de influencia
Lion c"s ti(, dav',ia poco clara. 'otr otra partc, tic esta estacitiun experimental.
!a, \acas coi inlccci6n nattural cronica N
cii niicls cicsad., de anticuerpos, l.a poliartritis es una infecci6n
ticndcn t desmejtorar sti condici6n. bacteriana localiiada en varias ar-
A-94 1977 Informe Anoal CIAT



ticulaciones. Probablemente, las bacterias bases para el anlisis de la informaci6n
penetran al sistema a tray, s de una obtenida seran reunidas por el proyecto de
infecciin umbilical no tratada. Esta csaluaci6n del drea de impacto del
condici6n estA cobrando importancia en Progrania.
(armagua debido a la gran extension de
las -.ircas Cn las cuales se realiza la parcidn [quipos locales de cientilicos reunirdn
de las vacas. l)ebido a Aue muchos de los inlormaci~n v tambiSn, cuando ello sea
terneros nacidos no son sistos en las posible, muestras de laboratorio para
primcras 48; horas, lit inlecci6n puede hacer anilisis. lamhien se estin haciendo
ocurrir .generaliarse ticilmente. Con este contactos con profesionales de insti-
proposito, se establerdi un ensayo limitado tuciones nacionales a fin de obtener des-
con el lin de preparar un producto cripciones que scan tan completas como
inmuniante, et cual se suministrari a las IuCse posibie. Aun cuando la informaci6n
sacas para asudar a SLs terneros a superar inicial no debe necesariamente ser cuan-
lt inleccitn, cuando la adquieran. titatisa, se espera obtener informaci6n que

tenga precisi6n suficiente sobre las causas
SC siguen programas ritinarios de de lt mortalidad de los terneros, las

acLnaciJ n contra li brucelosis, la attosa, ent ermedades reproductivas y el
li pierna negra v la septicemia parasitismo interno.
hcinorAgica, los cuales se deben adaptar a
li, prficticas de manejo del hato. Este trabajo se inici6 en Brasil, a tra,6s

de LMBRAPA v con la colaboraci6n del
l.os parilsitos internos interfieren con el personal del Centro de Pesquisa

crecimiento normal y el comportamiento Agropecuaria dos Cerrados (CPAC), en
dcl gmnado de came. Sin embargo, el Brasilia, y el Centro Nacional de Pes,4uisa
control de parasitos dehe hacerse do (ado de Corte, en Mato Grosso. La
raci onalmentc pa ra asegurar una rccolecciC n de inlormaci6n se inici6
t ii i/acj 1 ecn&mica de los jecursos tabinhi en Paraguay, con la colaboraci6n

dispo ihics. Los cambios estacionales cn el del Cenro de l)iagn6stico del M iisterio
contcnido de parisitos de los t,.rneros en cl dic Agricultura. Las muestras de suero
,ica dc ('arlinagua, se determinari'i pot sangtlineo, para el examen de problemas
medio de Un bioclinatograma, en cil cual se reprod uctivos, procedentes de los tres
compara cl nisel de parasitsmon con lugares mencionados, serin analizadas en
ali.un s datos cIinmatol IIcos, coMo los laboratorios del Cl Al. O ros exAimenes
teinperatura, precip itaci n s se haran localmente.
es apotranspiracion potencial. Para hacer
csic tlipo dc anailisis se seleccionaron 50
tt nerOS nacIdoS durante lit estacion
Ils iosa v se seleccionarin 50 animales mliAs 1\It 1, \ IUN S I NIl-| MI{r\I)lS
entre los qitle lla/Can durane la 0poca seca. Nt I RII(ON
L.uego, se establcCCra Una comparac16n
entre el in cl de parasitsmo v ei estado l-n grandes exter.-iones del tr6pico, los
nutricional determinado por el peso por principales problemas de Salud Animal
,IgUlnos paiametros sanguintos. estln relacionados con enfermedades

iortales. tales como li tripanosomiasis
transmitida por lht mosca tset/e, rinderpest,

I \ \1 I V 1()\ DI I \RI -\ II IMIl I(I teileriasis V pleuroneumroria bovina con-
tagiosa. Sin embargo, en los paises de
:m irica I.atina. el sinergismio entre la

Se estA haciendo un inventario de las desnutricio n s li enfermedad es
enterinedades bovinas del i'rea de impacto probablemente el principal lactor que
del Programa de (ianado de Carne. L.as nluse en lIa productividad del ganado.
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L.os estudios epidemiol6gicos, las in- los parimetros mds variables fueron:
%estigaciones clinicas y los experimentos hematocrito, urea s&ica, calcio, sodio,
de laboratorio han demostrado claramente hoslato inorgdnico, hemoglobina y peso
que la desnutrici6n y las entermedades (11<0.01): la alburmina fue el parAmetro
Iitecciosas se agra%an mutuamente N que menos variable (P (0,05). Para el tipo de
cmbinadas, pucdcn prodtIcir consecuen- destete, lia albmina serol6gica y el peso
cias mais scrias para cl animal que las que se lueron los niis xariables (P K 0,01);
esperaria de la suma de los etectos globulina fue el menos variable (P <0,05).
independientes. En medicina etcrinari., 'ara i condici6n reproductiva, los mis
la relaci6n entre la nutricion y el manejo k ariables tucron: hematocrito, suero,
animal con las entermedades que afectan la I ,I i.t o int o rgi n ico, albtimina,
producci6n cs notable en los paises licooglobina. peso N aumento de peso
tropicales, en donde cl pastoreo y la (i < 0,01): glucosa fue el menos variables
produccion dc los cultivos dependen de las 11' < 0.05) (Cuadro 50).
Iluias estacionales.

L.os parmetros sanguincos alectadosPor un afio. se realii6 en Carimagua un por la estaci6n climatol6gica en el Grupo 11
experimento con los nucve hatos ('ebi de ( Hatos 4,5,6.7, 8. 9) se pueden observaren
%acas para cria, dcl ensavo sobre Sistemas el ( uadro 51. Ellos fueron: hematocrito,
de Hato. Il objetivo tue ia cxaluaci6n dela gltcosa serol6gica, urea. fostato in-
utilidad de los parimetros sanguineos en lia ongain'co, calcio. magnesio, sodio, potasio,
identificaci6in dc situacloncs anormales prot.:ina total, albrnina, globulina,
que, en los animales boxinos, cstzin su.jetos heiglhina. peso v aumento de peso
a un estris climaitico sevcro. a distintas ( P1) +-.O) I os mi, *. ariables, alectados
pricticas de manejo \ ditecrntes nix lesde poi Ios tratanilentos rclacionados con el
utili/acion de insumos agricolas. hirra~c. t ieron: glucosa scrol6gica, urea,

lot sat,+ norganico, calcio, magnesio,
L[a mayoria de los par nimctros std o. protcina total, albimina, globulina

sanguineos estudiados indicaron que tales pest, ( P< P0(11): potasio tue cl menos
situaciones anorma!cs pueden deberse al xriable (P < 0,05). Para la suplementaci6n
electo dce lia cstacin climatol6gica, la con urea- rhlaa-a,utre. los mii4 variables
suplementaci6n mineral, lia suplemen- ItUcron: sodio scrologict v peso (1W <0,01);
taci6n urea-mclaia-azutre. la modalidad giLucosa v albtnua tueron los menos
dce destete, las condiciones de rcproducci6n x ariables (P< 0,05). Para el tipo dedestete.
el tipo de torrale suministrado. It,, mis ,ariables tueron: albimina

scrologica, gbbulina, peso y aumento de
I.s pari metros sanguineos atectados peso( P< 001): proteina total tue el menos

por lia estaci6n. en hatos que recibieron xariable (P<0.05). Para la condici6n
suplementacion de sal v o minerales reproductiva. los mdis variables lueron:
(i rupo 1) fueron: hematocrito, glucosa e[n licmatocrito. fosfato inorga n!co
el suero sanguineo, urea, fosfato inor- scrol6gico, potasio, proto na total,
ginico, calcio, magnesio, sodio, potasio, albtmina, hemoglobina, peso , aumento
proteina total, globulina, hemoglobina, de peso (P< 0,01): glucosay sodio fueron
peso y aumento de peso (P< 0,01): Ia los menos variables (P : 0,05).
albimna fue el parimetro menos variable
(P< 0,05); los parmetros ms variables, Los mayores coeficientes de correlaci6n,
alectados por la suplementaci6n mineral, en orden decreciente para todos los pares
lueron: urea surica. fosfato inorg~inico, posibles de pardmetros sangulneos y de
proteina total Y peso (P<0,01); el producci6n (Cuadro 52), se encontraron
magnesio serol6gico y la globulina fueron entre la proteina total y la globulina(0,91),
los menos variables (P <0,05). Para la hematocrito y hemoglobina (0,80), peso y
,,uplementaci6n con urea-melaza-azufre, hemoglobina (0,44), potasio y sodio (0,44),
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- Cuadro 52. Coeficiente de correlaci6n de Pearson para todos los pares posibles de parametros sanguineos) de producci6n'.
.

0
CL
S Proteina tlcmnato- Aumento

Glucosa Urea Albiimina Globulina tota: Hemoglobina crito P Ca Mg Na K Peso de peso
S

Glucosa 1.00

Urea 0,00 1,00
Albummai 0.02 0,19 1,00

Globulina 0.05 -0.03 -0.07 1.00
Proteina total 0.06 0,04 0,31 0.91 1.00
Hemoglobina 0.02 -0.06 0.19 0.22 0.28 1.00
Hematocrito 0.09 -0,19 0.12 0,30 0.33 0,80 1.00
P -0.04 -0.23 -0.08 -(J.O?) -0.10 -0.07 0.05 1,00
Ca 0.05 0.07 0,11 0,17 0,20 0.14 0.12 -0,14 1.00
Mg -0.05 0.08 0,16 0,04 0.10 0.02 0.14 0,05 0,38 1,00
Na -0.02 0,12 0,02 -0,01 -0.00 -0.03 -0,05 0,07 0,12 0,15 1,00
K -0.17 -0.05 -0.03 0.09 0,07 0.15 -0.02 -0,01 0.00 -0.05 0,44 1.00
Peso -0.13 -0,03 0,21 0,22 0,28 0,44 0.41 0,02 0,06 0,10 0,01 0.13 1,00
Aumento de peso 0,03 0,14 0,24 0,08 0,17 0.16 0.06 -0.00 0,18 -0,04 0,02 0,12 0,32 1.00

Las corrclaciones>0 26 w han encontrado signficattv, as(P< 0.01 debido a la alta %artabilidad obwr' ada en Ioi salorcs de 1o par'metM experimentales.

to
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peso y hematocrito (0,41), magnesio y hernoglobina. Las concentraciones decalcio (0,38), hematocrito y proteina total estos tres pardmetros aumentaron con el(0,33) aurnento de peso y peso (0,32), peso (P< 0,01) (Figura 61).
proteina total v albtimina (0,31)hematocrito y globulina (0,30), peso y Las variaciones estacionales de losproteina total (0,28) hemoglobina y parametros sanguineos y el peso conproteina total (0,28). relaci6n a la condici6n reproductiva

(Hatos I a 9), mostraron que las mayores[)e doce parainetros estudiados, tres concentraciones de valores promediosfueron afectados por el peso -proteina serol6gicos para el fosfato inorga'nico,total serol6gica, hematocrito y proteina total, hematocrito, hemoglobina
I ratalmentos experimentales
Peso (kg) I'eriodos estacionales (ondicin reproductiva
400F .. .T; A" '>.dd .- F

-4.-30U " . *"- " . :,, - --- ,.-. i , , .

I ratain. I200 .. " ,.h. n , , ,I ratam. 2 E .. staej : I
-.. Iratam. 3 . Estaci6n 2 .-- V100 - - - Iratam. 4 Estaci6n 3 .. . .

0.. ' I ratam. 5 Estaci6n 4 __V3 9 12 15 6 9 12 15 3 6 9 12 15
Proteina total (g o mil)

4001- -

30( - .,., " . - H, ..- ... '.. ... ..

2001 
.- ,. -

IO: 
A --12 24 36 48 60 12 24 36 48 60 12 24 36 48 60

Volumen celular compacto, %
5(X).. - - i

3o0 .... ~~.....S. .................. a"
300,.200 .. '.. ... : / - - - --

200 i ..... . . . . . . .

I0I' "r 
- -; --

4 8 12 16 20 4 8 12 16 20 4 8 12 16 20
Ilernoglobina (g IM iml)I.11 lactante - prefiada; IV = lactante -,%cia; S11 - scc;- picfida. S\ cka - \ic.If'igura 61. (rifica, con disrihuciiin horitontal de dao. sohr, prtileina olll. Itnnw(ocrito, %henoglohinacon di tribuci6n srtical s,ore tratamientijs experimentles, p)riodo eslacionales v condicion reproductii alpara 282 'acas (halt, I a 9) agrupado, pr peso.
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y peso, durante las estaciones I a 4, condici6n seca-vacia present6 las concen-
correspondieron en el ciclo de vida de la traciones de valores promedios de mayor
vaca a la condici6n seca preflada (Figuras magnitud para globulina, sodio, potasio y
62, 63 y 64). L.a condici6n lactante-prefiada glucosa.
prcsent6 las mayores concentraciones de
valores promedios serol6gicos para Las menores concentraciones de valores
albimina, urea, calcio v magnesio. La promedios serol6gicos para proteina total,

I'roteina total (g 100 ml) Albumina (g,' 100 ml)

7 2 8 0,70L - -- . ..

7,7b 2,7W60- -

73,-.. .. 2,401- --1-

.1 -

(ilohulina (g 100 ml) Hemoglobna (g 100 ml)

5 ,5 -... ., .s -;. . ..

-14, 5 . -- -- -----

5,1 - 13,75i- .

4.r. . 12,7

Volnuien celular compacto (I ') Urea (1mg, 100 ml)

i .-0 1 ... .... ...c l I

42,4" ,324.. -
- 
0 ,t.,ltc picti(da.

" + ,c c a+ ,c lia ( S %X ) ] "

30,0k - N c prcfl da tisI l.

39,2- 276 -

25,2k'

300 22,H/

2 3 4 I 2 3 4
.11111 Oct ItCh May Jun Oct Feb May

Ag )iC %,I1 Ag Dic ,%a[

1970 1976 1977 1977 1976 1976 1977 1977

\ lat icIones c.stactonales

I tguia (2 \ ariaciin,, ct acioinalc,, dec la prelil na iotal del %uero, al himinll, ghobulin ii hemogobina.
henialotcrit I U irca. oin I)m,(i, rn c'uatri ciinIticinllnr% reproducti a,, de 2H2 %acas de carne (halo I a 9)
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Fosfato inorgdnico (mg, 100 ml) Calcio (mg/ 100 ml)

SSSca-acia (SV)S A Seca-prefiada (SP)6.3---- -~12.0 0 Lactante-vacia (LV)

5,7- j JI2~ Lactante-preflada (LP)

93,6

Magneslo (mg/ 100) ml) Sdo(

2,5515.5

2,45K 152,5I

25- - - _ I i 147,-

Potasio (mcq 1) Glucosa (mg/ 100 ml)

6.00 ...-... . .. . 86--

5,50 82

5,00 ------ 78
4,50 ..... . 74 -
4,0 ..

1 3 4 -- " T-21 2 3 - - 4Jun Oct Feb May Jun Oct Feb MayAg Dic Mar Ag Dec Mar
1976 1976 1977 1977 1976 1976 1977 1977

Variaciones estacionales
Figura 63. Varimciones estacionales del 'osfato inorginico, calcio, magnesio, sodio, potasio y glucosa delsuero sanguineo,con relacien a las condiciones reproductivas de 282 vacas de carne (hatos I a 9).

hernatocrito, hemoglobina, albfmina, concentraciones de valores promediossodio, calcio, magnesio y peso correspon- scrol6gicos para fosfato inorgAnico ydicron a la condici6n lactante-vacia. Las globulina.
menores concentraciones de valorespromedio serol6gicos para glucosa, Las variaciones estacionales de lospotasio y urea correspondieron a la pardmetros sanguineos y peso, concondici6n seca-prefiada. La condici6n relaci6n al tipo de destete (Hatos I a 9)lactante-prefiada present6 las rrenores mostraron que las mayores concen-
A-102 
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Peso (kg) Los menores valores promedio
* Seca vacia (SV) serol6gicos para el calcio, proteina total,
* Seca prciada (SP) globulina, hemoglobina y peso correspon-
'3 idctante ,cla(IN) dieron a las vacas de destete normal

-- lactante prcfiadad 1.'11 durante la estaci6n seca de 1977. Los
menores valores promedio para el fosfato
inorganico serol6gico y hematocrito co-

- V rrespondieron a las vacas de destete
normal durante la primera parte de ia

330__ estaci6n. Iluviosa de 1976. Los menores
valores promedio para la glucosa
serol6gica y magnesio, urea y albfmina,

320 - sodio y potasio correspondieron a la
primera y titima partes de 1976 y a ia
primera parte de la estaci6n Iluviosa de
1977, respectivamente.

2hs El Hato I (testigo-negativo) no se
LL._ incluy6 en el anAlisis estadistico general.

I 2 . .4 Sin embargo, los mayores valores
Juntlo )clublc I chrclo %ia~w promedio para hematocrito, fosfato in-
.goto DI C)IC11hrC \|al/o org inico serol6gico, magnesio, sodio,

1976 1970 19'77 1977 potasio y peso, correspondieron a la Ciltima
Variacincns estacionales parte de la estaci6n lluviosa de 1976. Los

higura 64. \%ariarion.% tslavionalrs en el pItic de mavores valores promedio para urea
2M2 %acas de carne. n rel14 rra11 4 Ia ItjmidiciOn serol6gica, calcio, albfimina y aumento de
reproductlia (IL os I a 9. peso correspondieron a la primera partede

la estaci6n Iluviosa de 1977. Los mayores
valores promedio para protcina total,

traciones de valores promedios serol6gicos globulina y humoglobina correspondieron
para hematocrito, proteina total, a la primera parte de la 6poca Iluviosa de
globulina, hemoglobina y peso, correspon- 1976, Los mayores valores promedio para
dieron a vacas de destete precoz durante la la glucosa serol6gica correspondieron a la
iitimapartedelaestaci6n Iluviosade 1976. estacion seca de 1977.
(C'uadro 53). Los mayores valores
promedio para la urea serologica, calcio y Los menores valores promedio para
albfmina correspondieron a las vacas de hernatocrito, calcio serol6gico, globulina,
destete normal, durante la iltima parte de hemoglobina, peso y aumento de peso,
la estaci6n lluviosa de 1977. Los mayores correspondieron a la 6poca seca de 1977.
valores promedio para el sodio serol6gico Los menores valores promedio para la
y el potasio serol6gi;o correspondieron a glucosa, urea, proteina total y albtmina
las vacas de destete normal, durante la correspondieron a la tiltima parte de la
iltimapartedelaestaci6nlluviosade 1976. poca de Iluvia de 1976. Los menores
los mayores valores promedio para el valores promedio serol6gicos de fosfato
magnesio serol6gico correspondieron a las inorganico. magnesio y sodio correspon-
vacas de destete normal, durante la dieron a la primera 6poca de la estaci6n
estaci6n seca de 1977. Los mayoresvalores Iluviosa de 1976. El potasio serol6gico
promedio para el fostato inorgdnico present6 el valor mds bajo a principios de
serologico y glucosa correspondieron a las Ia epoca de Iluvia de 1976.
vacas dedestete precoz,durante la estaci6n
seca y a principiosde la estaci6n luviosa de La condici6n lactante-prefiada no se
1977, respectivamente. present6 durante el experimento. Los
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Cuadro 53. %ariascunt, estacionale de los parimetros sanguneos , del peso con relaciOn al tipo de desi e fhatos I a 9). Junio 1976 a mayo 1977.

Parimetrot sanguineos

I otal
Ilemato- Glucosa Urea P Ca Mg Na K protdina Albimina Globulina Hcmoglobina

Tipo de Periodo No. de crito (mg 100 (mg 00 (mg 100 (mg 100 lmg 100 (meq (mcq (g 100 (g 100 (gl 100 (g 100 Peso
destete estacional Afto vacas Ic) ml) mi) Ml) MI) ml) litro) litro) ml) ml) ml) ml) (kg)

Normal Comienzo de
la cstac16n lluviosa 1976 592 38.10 71,87 26.69 4.41 10,29 2.19 144.70 5.86 7.85 2,59 5.26 14.20 322.17

Normal Final de la
citac&)n Ilusiosa 1976 593 41.40 77.29 21.73 6.19 9,75 2,41 151.34 5.91 7.88 2.49 5.39 13.91 333.80Normal Estacion seca 1977 583 39.15 75.26 24.69 5.95 9.05 2,43 144.63 4.39 7.38 2.55 4,83 13.21 300.97

Normal (omcnzo de la
cStacion [luviosa 1977 287 39.67 81.63 31.17 4.83 10.80 2.37 139.14 3.79 7.92 265 5.27 13.31 320.62

Precot Comicnzo de la
cstact6n Iluiiosa 1976 99 38.49 70.40 23.25 4.59 10.21 2.14 142.63 5.61 7,89 2.52 5,37 14.23 341.89

l'rccoz Final dc la
estact6n lluviosa 1976 100 42.68 77.03 20.62 6.12 9.47 2.32 150.34 5.79 8.13 246 5.69 14,32 352.20

CD Precoz Estaci6n seca 1977 98 11.20 71.08 22,09 6.28 9.15 2.42 145.98 4.32 7.39 248 4.91 13.95 325.60.J Precoz Comicnzo de la
Cstaci6n Iluviosa 1977 50 40.33 84.69 30.19 4.95 10,25 2.28 138.69 3.69 8.01 2.60 5.41 13.51 334.83

C,
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ma y res va I ores pro medi o p a ra l.a interpretaciln de estos resultados
heinatocrito. ostato l nOrgilnico, calcio, preliminares debe realizarse con cautela,
riagnesio, alhfrmina. hernoglobina. peso vta quC se reqtiere hacer inuchas nas
itilrento deo peso, corvespolndieron it Ill c% alacioies. Sin embargo, se ha es-
condicinD seca-preiirda los nayores tablecido que los parametros sanguineos
\lics pri inedi o sciolhgicos par a la de las \acas ie cria ('ehi. que pastorean en
gtluisa, s'idio, potaso, piotchna total y suelos i cidos. fueron afectados cn orden
globituhna, correspondicron a ila coindicin( dccreciente Lie importancia por la esiaci6n.
ecat-\ aci a I (s iill, ores ', llojes para urea el tipo de pradera, Ia condici6n reproduc-

,,cr lu~ca cmic Iii pindicrin :t li condic'l tlira, lIt stplerientacitin mineral, la
el ite.nlc- ai, sipleenaci(n tirea-rnelaza-azufre v el

tipo d e destete. Para todos los dote
I in iieires \ ilhirs pvorried(i para pti imetrots estudiacl s, se evidenci6 el

heCitiutcrito. glucolsa, hstito inlorgineilc, necho de que los patrone,'.c.,tacionales eran
calcio. iagiesli, pitasio, protcina total ,cli os, definti os incluyendo los
*ilhlinllna, globulin.'t, helnuoglobiia. pe'so parirnetros ie producci6n peso y aumento
ai Iltlia tic pcso, iorrspildirin i t peso. Lios iiayores \alores promedio

Cuiridicionl scpreuuutt, ciirrespondieron a las epocas de liuvia v los
ile.nores. i lIa 6poca seca.

I i1S titii qllitlluCOs ul] sucl (('uadro
541 lllstronltti t un halo pli que corres- 1-uLc evidente li relaci6n directa del
pondc a Il naiuralca icida, dcl selo, coln contenido de ostloro de li pradera y el
In cOMtciii Cinianit de materia ciurtenido de t6sloro de lia sangre. Los
iiv,'lucas, I os mincrales intercamhiahles iinillcs erl m, mitti/lora presentaroll las
(calcio, initgncslio, pt,lasio., sdio) lirc(in II.i\ or .'s concentraciotes sanguitneas,
hajo,,. ,isi ciuni el c iIcido ie lustoro seguidos pir hos quC pastoreahan especie,
dispoilhl. 1:1 piccntaiu,' ie siatiiracl'ln ie natuias + Al. otinutil/ira y grarninea,

hlilIIllI I tie altt o es \ lrant C;IIacte t isit I tii ti s silanente. lFsio puede explicar eni
0)[11111ol de Ios sltllos del I ii , en general parte el naor I Iatnero de tracturas tiseas

title se present' eln los animale qite

Iit Ililntotacnl sihie t corlposucilOl paMSture1ahar grarinca nativa solamente

LLuirnic~i ie las espccies liraicras ((tladio (latos I a l), ie 1974 a 1977. lambikn

5S) nilstit que his clitelidos d I(ts loro u sigiee lI enta.ja de establecer una

,alcitile %1 oitzi/lt ,r turcm i nat,cr n is gianinea ine orada, eticiente en CLanto a
iabsir:(n de loslorit, en suelos Aicidos.

.jtmeis d, Iti s espeCleCs natis as1. at br-aves de
l, c,taCldes. ll corlltitido de lilagresio
I I InIIi t I I :i I s liI I"I praderas. I!1 1:1 htjo contenido tie ti(sforo de e.stos
'umitcll, ile tc illmt'. it Li g lamilea siii:los trupiciles v ie las gramineas

it IU i. iH, rut1;li11). t lllales dc li elpica t tas litLn cuindlice a li condici6n
tie IlIIi. ii dIC it)7( a pinciptos td: ii poca dertoiinada "pica" o apeilto lesinedido. Il
sc(it tie I '"7. I .a1 111i, tpoczas preen- Cutal predispore t Ios animaic' al
Uarl0t1 l'', l i'. es tIlor s d lniltr'igeli hitulisino, tna ondici6n t6xica q.,!, sin
pl 11 (I ,,uu, Igar I duda, produjo Iit imuerte a varios

aniirr.,les en este afi, en las inmediaciones

Iat grininca nlatixa prescrito los mia~o- de la Istaciori expe inuental de ('arimagua.

res salires de nijtgen en los pclioduis
coriespiondievties at li fltima parte ie li It, quema tie li gramninca nativa au-
estacit'n seca , a principios de li estaclon incrt t el contenido de t6sloro, como o

e Insta (Ie 197 - o.tas tanrhin piesen- ohserv6 Lebdosoekojo eni 1976. Sin em-
taton I:,s mcnores ',alores del tnismo bargu, lOs aialisis quimicos demostraron
clemento para I. nitutillora. qtie Al. ,mi rtiflora invariahlemente pre-
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Cuadro 54. Datos quimicos prbmedio de los suelos de las nradera, de los Haton Fxperimentales I a 9. Junio 1976 a mayo 1977.

P dis- Cationes intercambiables Cationes disponiblesTipo Materia ponible cC Satur.de orginica Bray 11 Al Ca Mg K Na (meqi AI Zn Mn Cu FeHato pradera pH (%) (ppm) 1OOg 1Og 1O0g IOg 1Og lOOg % (ppm) (ppm) (ppm) (ppm)

I Nativa 4,9 3,6 1,7 2,3 0,10 0,07 0 06 0,09 9,1 88 0.58 1,9 0,75 342 Nativa 4,8 4,2 2,7 2,3 0,09 0.07 0,06 0,06 9,1 89 0,69 1.8 0,38 453 Nativa 4,6 4,4 1,8 2.8 0,14 0,10 0,07 0,06 9,4 88 0,61 5,4 0.55 594 Nativa 4,7 4,1 0,9 3,2 0,18 0,12 U,09 0,06 11,0 88 0.67 6,8 0,56 455 Nativa 4.8 4,2 1,9 2,7 0.10 0,08 0.07 0,06 9,2 90 0,63 3,7 0.46 456 Nativa 4,7 4,1 1,5 3,2 0,17 0,09 0,09 0,06 11,2 89 0,54 4,6 0,54 427 Nativa 4,8 3,8 0,9 3,1 0,16 0,12 0.10 0,07 10,7 87 0,53 4,1 0,55 446 Jf. minutiflora 4,7 4,2 1,8 3,1 0,44 0,17 0,14 0,07 11.8 79 0.61 5,7 0,62 377 M. minuriflora 4,9 3,1 1,3 2,2 0,28 0,10 0,08 0,05 7.8 81 0.55 4,2 0.50 498 i!. minutifora 4,8 3,8 2,0 2,9 0,51 0.16 0,i I 0,05 11,0 78 0,68 7,0 0,64 654 9 M. minutiflora 4.9 3,4 1,4 2,4 0,36 0.13 0,11 0,04 8,8 79 0.54 4,5 0.54 61S"

C
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Cuadro 55. Variaciones estacionales de nitr6geno, f6sforo, calcio y magneslo en pradera nativa y en M.
,tunwi/hi ral

lipo de Ieriodo de toma No. obser- N P Ca Mg
pradera dc Inuiestra Afio Mes vaciones ( j) (;) I '% (%)

Sabana nat iva
Hnal epoca de iluvia 1976 Diciembre 5 0.53 0,04 0.14 0.12
Comienzo epoca seca 1977 Febrero 7 0,40 0,02 0.12 0,10

Final epoca seca 1977 Mario 7 0,60 0,04 0,10 0,09

Comieno pocadelluvia 1977 Mayo 7 0,82 0,06 0,13 0,10

M. utflIIIlora
Final cpoca de Iluvia 1976 Diciembre 4 0.58 0.08 0,15 0,12

Cornienzo poca seca 1977 Febrero 4 0,50 0.05 0.13 0' 10

Final Epoca seca 1977 Mario 2 0.48 0,05 0,14 0,09

Comienzo epoca lluvia 1977 Mayo 4 0,74 0,07 0.16 0,10

I os salorc% para todm los nutriflm los se cxpresan con hasc en la malcra sWca

sent6 un contenido mayor de f6sforo, a misma condici6n reproductiva, que
travs de las estaciones del afio. pastoreaban otras especies. Estos

resultados confirman la hip6tesis de que el
Otros parnmetros importantes, como estr~s de la lactancia, sin nutrici6n

calcio serol6gico, magnesio, sodio, urea,
proteina total, albfmina, globulina,
hemoglobina, hematocrito y peso, fueron Cuadro 56. Valores de los parinietros sanguineos,
consistentemente mayores en los animales peso) aumcnto% de peso de 282 vacasde

que pastoreaban gramineas nativas cria (ebti de las cuales se tomaron

durante la 6poca seca, que en los que muestras cada dos meses en siele

pastoreaban especies nativas + M. ocasiones. Junio 1976 a mayo 1977.

minutiflora, y M. ninutiflora solamente,
durantc la estaci6n seca. Este hecho refleja, I'arimctlos P romedio Rango

posibleinente, las mejores prActicas de
inanejo de los animales y de las sabanas ltcmatocrito (%) 39,0 23,0 55,0
nativas, durante esta 6poca critica, asi Glucosa (mg/ 0 W l) 102,0 13,9 190,0
como la b;aa resistencia a la sequia de Al. Urea (mg/ 100 nl) 32,2 0,2 64,2
minut~fior. 1osfato inorginico

la condici6n fisica de los bovinos (mgi 100 ml) 9,6 0,9 18,3

conocida corno "secadera" se present6 mds ca (Ig/ 100 ml) 10.5 3,8 17,2

frecuentemente en vacas de la condici6n Mg (Ing 100 nil) 2,9 1,1 4,7

lactantc-vacia que pastoreaban M. Na imec litro) 141,4 50.1 232,6

ininutiflora, durante la estaci6n seca K (rneq litro 8,8 2,1 15,4

(Informe Anual del CIAT, 1976). Los I'rotdra total (gl 100 nil) 7,3 4,0 10,5

anirnales en esta condici6n presentaron Alhiniina (g*, 100 ml) 2.6 1,5 3,7
consistentemente inenos valores promedio Globulina (g/ 100 ml) 4,7 1,4 7,9
de Lis concentraciones de proteina total, Ilemoglobina (g 100 nil) 14,0 8,4 19,5

alburmina, globulina, hematocrito, I'cso(kg) 361.0 180,0 542,0
hernoglobina, urea, glucosa, magnesio, Ganancia de peso (kg) - 13,5 -141,0 114,0
potasio y peso que los animales, en la
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adecuada, juega el papel ris importante observados. Otros parimetros sanguineos
en la aparici6n dc estc sindrome, junto con estudiados estaban dentro de los limites
las inlecccones secundarias v las normales.
entcrnicdadcs parasitarias.

Sc establecieron los valiores promed io de
los paralmetros sanguineos, peso y aumen-

I it condicion denmin,).da h\'allan- tos de peso. para282vacasCebtidecria,en
towl (\ac. i miladat), lamentc sc presentk lo, I anos (Cuadre 55). Aunque el ex-
en Iw, ilitt)s I a 3. Its ctJalcs pa storcahan perimento sobre sistema de hatos fue
gramnirc a nat i\ a n siplcnLcn tacin n cspecitico en cuanto a la localidad en ia
mineral. I.as cmccntraciones de %alorcs cual se llev6 a cabo, estos pardmetros
r"omcrrdi de tosatim m1g;'1 nico sCrodgico podrian scrvir de base para el desarrollode
\ fuijc ot i ieon hais, ell los ntcc casos ft mtros trabaojs a realizalse.

.( ONIOMILA

L.it S eLcin de Lcontomia dcl Progranma tici(int de sal ad litilum, con un consumodet mnandh) de ('arnc es respon;ablc tario pI Ojoedino de 12 kg afio ,.A. de sal(como
dcl ariii isi,, imcnieicconojico de Ilo en (vs Ilatos 2 v 3expcriiento descrito
rCsnI1hadhs ')I(.l e x c1) aic, COmI iC ell ci (n 1adro 35).
nlactoani niSIS dC li ildu,,tria de gtnato) de
caile cll +\ill ca tropicail Ios Ics1ltadhi s itenlas 3 4: Igual qUC IlOs sistemas I y
piccst-niadstesi ~ it-iot hincroriLOkl n: Iila 2 in1, olte)nCllctitali ad libiturm de una
siiiiIacoimd iscina', kaltcmniil" os de.' incila niineral COiip1leta, Coil unconsumo
prodUcchi1i ic giandott cn lls Ilants pwincdhode Itikg ato U.A.(comoenlos
-otlonllhlitios: \ 2) Ilos ispccltos cc Hllic'Os Ilito, 4 v 5).
dcl conitrol do. L I lchlc ahosa.

Sisl'ma, 5 i 6: igual que los anteriores
con destetc de los terneros a los 86 dias de1,I, \I \ 1 t I ,1 \ \11 (C. Iii I'I .III ( - edad. I )nrantc oln res se proporcionaa los

( i)\ N \Nl) I N I ()( I I \Nos terneros rccin dcstetados 0,75 kg' dia de

1n splcroento cal6'rico-protenico (20 por
Siste ias dI cria ciewi, de proteina) y pasto imperial

(.-I \oimopt/ .Colwariuts) tresco, reciSn cor-
MCdiinc el Oso tie los resiltados talo). I)tlrante otros dos meses, se les

prehminars (obteniLdO, Cnl Cl CXp)c-ilCltO Cp1 t'Ciona 0.5 kg dia del mismode sistea Lie hats sc ci ri, a iel de , iiplcmento. pastoreo rotacional endllCi, l ;tdopci()l sistC ',rn& t eao. a ti tds tpalu/nm Idi'atulum (pasto negro) y una

Imccla dc .ih'linis minuti/lora o 11.t-0nllt~lat:ie 11, pplrl l i c tll si utili/o Ci d parrlu'nia rul,. lDespu s de cumplir los
11iOLIiiacii pmai Li cal de [CiPiI~t O- ci scis meses dccdad, los terneros pastorean
.d, dotLnC ( ILiA\ I SIM i. dcsarrlhi, r- en ecpccics nativas de li sabana y reciben

actI i I \ 1 4) i (lalm. rrlitos experinia , ~ sdlamnente suplementacion mineral.
( '- \L I ii, t(1ta CO s cx pcrimnctaels, I)ch) it laI localizavi6n y condiciones dec i.1n t ii11 las praderas utilizadas en los tratamientos

de destete precoz del experimento y con el
objcto de extrapolar los resultadosSistema, I 1 2: Sistemas tradicionaics, obtenidos en losexperimentos a un nivel de

coil to dos los animales pastoreando las [inca, se supuso que tales praderas nece-especics nativas de la sabana y suplemen- sitan riego durante la estaci6n seca. Por
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tainto, CI cost del cq ainpo de riego a baja Los principalcs para metros bh ologicos
escala v l,,, Co asciado,,, dc operai6n y uado para simular el desarrollo de hatos,
Itil dc ohia se cargan t cste tratainicnto. en cada sistema. se prehentan ca el Cuadro

57. ('oil hase en estos pariimetros, el mismo
Sklteias 7 N ac:as, toros tci et ios no hato inicial se desarroll(6 durante un

dcstetado, O c kl iste[ al.iI ell 11. periOdo de 25 afios , se utili.6 cl flujo de
miinti/ira diin litc la .tClstlc IiU sa lilgieso n0ttlparacalctlarlIa tasa internade
ell e.-,pecles liatl5 as de la sahana dcurante li ret orno de cada sisterna, mcdiante el
stacin seca: tildos los arminalcs reciben intodo de flujo electivo descontado.

Ui .,uple1Cinto chl hitNM dC una iicIc, I odos los prccios corrcspondieron a los
ineral, Coll 1.n COilsuln promiedio de 22 piccios pionedio. ai nisei de inca, duran.e

kg afio I A. c)il) el 1o.S IatHal o v 7 . 1970. los cnaics Se suponen quc fucron
Ci listte', diantc cl iafi y expresancilras

Sicinas 9 N 10: igual tljc ls anic icws r calIcs,,. I chido at que los precios de los
pero con et(eIct a lo, 86 diai, S coll lsio iS aSi ColiO los precios de la
if inkit trait,iicnto dC deC,tetc pico, tuc I C. d/ -c il(gaiado \cndido)\ariatisegutn
sc ilplico ell los S isicillas 5 v 6. li d istaiicia a los mcrcados, ia cvaluaci6n

ccon6mica Sc, le\, iit caho para dos iiireas:
.istIiia 14: Iguat tae ell c Sl.sntcma 7, ,idcPl'crto I 5pe/al~ucrto(iaitdn, yb)de

ptii) Coil pastol cO el Btu( hlaria PLiero (itl.ill t ariiagu. los precios
,h ni M/1t'S, dal.raitC li cpoca hau io., at de IOs insunlmos \ del ganado sendido
una capacidatl de carga, de l7 L A. ha limcion corregidos con base en los costos de
ell especles nativa de ia ,abana, dtllalltc lit tfallsporl,.
estiCitn WeCa SC tiLei .C C1C ci COinpMI)-
alilllcilti lcplrdJl tisi \ ci priiducti1 Soon I'll Cl 'iadrii 5 Sc lcstllC ci COlllfpOf-
Ios li/aIllos del Sistella 7. tailliii. tie todi, 1os ,isteiinas pan. lincas

t,.-oiicrciales de 2500-3000 hectiireas. Los
res ,lados wc prescitan reas adelante,

L.Ois istcillas asignados Coli liiii')i tisaLdo CilOO 'Critrlo ei ictorno sobre ei
inpares rcpicsentan r'elltadoS t x- capital.
perimenitalecs promedios dc ctnitlO ,tOs.,
directanientc extrapolados at an nis ei Ne I inCt ales. I os i tcinas 3 \ 4, hasados
lhinca. con ia cxcepcion dc los Sistealit I cii pastorco de especies nativas de la
II. El el Sisteima I se iZtllmi0 qe lU t sablit Coll Supeinentac In mi ineral, son
ilai talidad de terneis Cs de 15 poi cicnto, Is niais rentables entre las alternativas
a dilerenci;a del result adOi experinmental dc ciiuisideradas. l)espuS, les siguen los
2i tii cieito, ',at que este valor pai cc Sistemas 5Ny((lhs cua les inclueneldestetesiibrecstimat las pididas ieals t nivcl de pieci/) y cI Sistenia 2 (sistelia tradicional,
Iinca. I )e hich)o, All tin i 5 ltr cleiltot de con pastirco en cspecics nativas suplemen-
liii0 talidad dc tetiicros imilc iill hatO qLie tadi si'lo con sal LJ na de las ratones per
dislililasC Coll ci tielitp. las cnalcs esta princtica no se hi extendido

tidavia ii ell IO l.lanos colombianos puede
1 1 his., ii)Cll a tigipaido-, o miii litnci us scr I reduccion en el ingreso ileto que se

plles, lait tasis tic paliciiti nl tic lilrtal:dad p C:,enta d litantc los primeros afnos
dc c iici ,oi sill ,lics hipotcticOs Con- Icspiic,, ie li impleic itaci6n, hasta quese
siuIcrdo saldio ptra C1 ins ei dc hi %ca, lli te Ia cosecha adicional de terneros que
L1u,11 NC h,l',, eli lit eXspMrIC lci CtIc C\ alIiac'ii i se obtu'. o.
iei ildtii ell Is I liillOi ii lll b illtos \ ell
c,iflhitlis ' pIcllllircs tic li \saiia/.a I tLt idt tecl. No resnita rentable alos
csxpcliicnitai otentis paia cI nataimlinil- iOsltis acttialeS \ bajo el mniejo prcsente
It, 0il ctpidiuitc ll el cxpcelilleiltii ic (Sisteilas \ 4 vt'rsu.s 5 y 6). I.legilser una
,,islelliai de hatos. a ltci liatli a econilica al compararla con el
Progiir f l Ot G lii,j(i, (it .C.iri A-109



Cuadro 57. Parimrlro, u,,ados en sitemas alternativos de producci6n en el desarrollo de hatosi.

Tratamientos Parimctro-

Tasa de
Tasa Tasa de aparcaniento (%)3

de mor;alidad (OZ)
Sis- Tipo de Sup!cmentaci6n parici6n Afios
tema pasto mineral Destete (%) Terneros2 Adult s 1-2 2-3 3-4

I Nativo Sal normal 46 15 5 0 60 100
2 Nativo Sal normal 50 8 5 0 60 100

3 Nativo Completa normal 65 12 5 0 90 100
4 Nativo Completa normal 65 8 5 0 90 100

5 Nafivo Completa precoz 87 13 4 0 80 100
6 Nativo Completa precoz 77 8 4 0 80 100

7 A. Ininutijiora
+ nativo Completa normal 64 10 5 10 90 100

8 .%. nintntillura
+ nativo Completa normal 60 7 5 10 90 100

9 .Ml. inlnuijilora

+ nativo Completa precoz 85 8 4 0 90 100
10 il. inutwiflora

+ nativo Completa precoz 77 7 4 0 90 100

I I Brachiaria decumbens
+ nativo Cornpleta normal 64 10 5 10 90 100

Otros parmctros, tairs comi proporcitm de tot(s a iacas 1 20). tasa de de aM dc SaiUJ (i 15a ' ) ) toros(20v' ,),) proliorcit)ln
de machos a henbras al nacinuento (50:50. se sulpoI: lucron iguales para todos to, sistscnia

IIAlah Uln aho dc cdad

Pcso -:- 2 '0 kg

destete notriral, solamente en sistemas de los terneros destetados tempranamente
intensivos de pastoreo para vacas de cria (especialmente, el de aquellos destetados
(Sistemas 7 y 8 versus 9y 10), al aumentar durante la 6poca seca), el alto costo del
el comportamiento reproductivo y en suplemento cal6rico-proteinico y de la
consecuencia, reduciendo la inversi6n en mano de obra, mds el costo del es-
establecimiento de praderas por unidad de tablecimiento y mantenimiento de la
producci6n comercial (ventas de novillos). pradera mejorada, contribuyen a este
Adems de los problemas de manejo que resultado, minimizando los beneficios
acarrea esta prdctica, el destete precoz econ6micos de una mayor cosecha de
implica una reducci6n considerable del terneros. Sin embargo, si el apareamiento
ingreso neto, durante los primeros afios e: tacional en el hato de cria puede mejorar
despus de la implementaci6n. el comportamiento de los terneros y al

mismo tiempo, reducir los costos de
El comportamiento relativamente pobre alimentaci6n de los terneros disminuyendo
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(Oiadrt 58. ( onporlmanicnt) de imulacin dc sistemasa llernalivos de produccin de ganado de curne en lts
I.lano% de ( omlfid.

Area de Tamaflo del
pradera hato de ln%'crsi6n Ingreso neto 1 as.a de

Sis- mejor.!da cria inicial anualI / rutorno
tema (ha) (vacas) miles de $US miles de $US ()

Afto Afto Regi6n Regi6nInicial Total Inicial Final Pradera Total2  4 13 A It

1 0 0. 190 127 0 90 6,4 5,2 5,5 3,6
2 0 0 190 182 0 90 7,5 7,3 8,1 6.3

3 0 0 190 230 0 91 6,3 10,7 10,j 9.0
4 0 0 190 230 0 91 5,9 10,2 9.8 8.9

5 12 12 190 190 4 97 5,0 10,8 9.1 7.5
6 12 12 190 190 4 97 5,6 7,6 8.4 7,4

7 450 650 190 325 56 147 6,7 9,6 5.0 3,7

(81), (172)

8 450 650 190 325 56 147 6,7 9,0 4,6 3,3
(81) (172)

9 450 516 190 250 61 154 4,2 It-,2 6,3 4,8

(67) (160)

10 450 516 190 250 61 154 4,7 160 5,2 4,6

(67) (160)

11 100 190 190 325 13 103 6,7 9,6 8.5 n.a

(24) (114)

Valorcs c irrespondienlcs a la region -%
Incluc ei "iiuO del ganitdi ) las i oicita . nil illue 'i si de Li ilictt
I as cifras enire parnlcss rmprcscntan 41i.rcs de in .sion quc iciiyen el Area towal de Las praderas mejoradas.

la necesidad de mantener praderas de sistemas basados en la utilizaci6n de las
buena calidad durante la estaci6n seca, el especies nativas de la sabana (3 y 4), ambos
destete precoz es una prfctica que podria con suplementaci6n mineral. La inversi6n
convertirse en una alternativa econ6mica total casi se duplic6 al seguir los sistemas
para los Llanos colombianos, es- mencionados debido a la baja densidad de
pecialmente en el caso de la adopci6n carga que permitc esta especie (0,5
extensiva de praderas mejoradas para los U.A.iha).
hatos de cria.

Con una mayor capacidad de carga (1,7
Utilizaci6n de praderas. Los sistemas U.A./ha) como es posible obtener en el

basados en pastoreo de praderas de M. Sistema II (un caso simulado con B.
minuti/ ora durante la 6poca de lluvia (7 y decumbens, en el cual se supone que esta
8), probaron producir solamente la mitad especie tiene un comportamiento
de Ia rentabilidad en comparaci6n con los reproductivo y un potencial productivo
Programa de Ganado de Carne A- 111



igual al dC t. At iitillora), auninta ticas, tales como labranza minima,cOnlsiderablcmncnic cl tetorno sobre el rcprcscntan alternativas prometedorascapital inm.citido. cuando la pradera mejorada es pastoreada
por cl total del hato de cria. Estasi'trsishnci, dic praldejas fallas en cl altcrnativa.s pucden resultar de menoresallrtniit- lo, ll0 cl (uadro 59 se rcleanicia CtLando sc trata de Areas

miucsti l cl cCloh dc lI, duraci611 dc Ia pcqucfias, solamentc utilizadas para uso
pradci a sobre cl rctoi o) al capital. Ln los cstratcgico.
sistcmas, LLIC utiliai una superficic
linlitada dc piadcra ncjorada para el Hnunacion. En Colombia, como ende ,tCte picc ,1 ltioroo ci Sistcnia 5) Ia baja ianaii.EaCoobacmoe
pdsit icica dc La przdcra iicni clith .)tros pai.ses de Am~rica Latina, la tasa depetsiC Stcis anic. de ii cihcrgo t c urid Uinteres nominal sobre prdstamios es menoriLIC dlk) C i dI Ula. Sin cjihadaCs ca quc li tasa dc inflaci6n. Esto implica

inanciaci6n bajo condiciones de subsidio.sidcrablc. lo rctollio, ,ohrc el capital -l(+nadro 6Oilustraelefectodeestetipode
rcaprndcrl .CIbItis MICIC a Ia dUrac1n dc incCntio sobre ei retorno al capital propioit padcra Sls 7 9. dcl ganadcro. Sc presumen las siguientes

Ell cl C ldd o 59 sc prc ,nt~t;t tl re tLdd0 ,co tsidci lacionc s: una tasa inflacionariadcn ciah titdis d ,,m,ihlid,id S C lit cs pcrada dcl 30 por ciento anual; un 18 porpc, sisenia al pi de s~lali d~idasi C Iacient, de tasa de inters nominal y cuatro

ci Ctahlcnicilto d e (IC IaISdr 1 m lh. Sc Cn- ,flo, Ic gracia, en un prastarno a 12 afios.
,ic',aerdii LIt), C&ON: Si,,tcnia 7 iitcina 7'. : tualmcntc, ell los llanos Orientales de

.rit Cstc ti tlrl, astisltc Un 5) ptt Clilho ('hl biia, Cxistcn estas condiciones .un-
(IC rcduc~toln CiIO os to,, rlc cs, IuC CS posible quc no prevalezcan a largotaIccimicoto c Cta cNCCiC hi ak- ia CU pla/o. A nicdida que lIa proporci6n de lata5Crh5el 16 initial linanciada bajo estasparticular ( If. m imnunli ,ra). Sc pucdc coildiciolCS aulmcntc, tambien aUmenta la
thihIcIa Ir iC. ,Nil Ic cir ItS C OpaiiS (IC cntiabilidad LiC todos los sistemas. Pero,C'1U ICtg ti1 l i tC a t illC nld iltll Coll una linanciaci6n del 60porciento,Ca Iga t l h L i p l l no "lo "C i aLIIICIt, ill cl Sistcmia 7 (el cual incluye M .lol [ .ol lioN a lai i llS l ,C tl l,,Nl) d Ci ni) l//ll ra t) no es tan rentable com o lostslos uvimopw lca 00.1lC del c,,utb~ccimic- SNi,,tcmas 2 3 (pradcras nativas, mzs

CNtt, rctv ',u a, ,t ala dcl cstahlccuiict- sI, iciIcotacin (IC sal y minerales,, respec-tl) V t S .' t .ICNIhI,~ I~ t ',i >,111!dto\ ' 11 Iv o , l C pCi NINtICIICI tL t It C.N 1s101 (IC tisamentc) sin ninguna financiaci6n. Sinl'IN pli I I'll tUAICN (Ind I lo."Cdc ihlaigo. cste no Cs cl caso con el SistemaLt, t,, l lhll IC plrat.- I I hasado ell B. decumbens. Con una
lianciacion superior al 30-40 por ciento,

. , ,,,.,.,i,,, , N. , bajo condiciones subsidiarias, puede ser
.jiclaI, 5. 9 , .i..li,., c ,h+',t IlI))Ihii d hi as rentable que los Sistemas 2 y 3. Esto
cOi rul;.mi) a la ptish',tia (it la podria explicar el por qu6 tantos
I~radtLI. gamadcros de los Llanos estin adoptando

csta graminea.

I . ... ............ ... .. ..... . .. V alor Ie la tierra. C uando se analiza la

cintabilidad de varios sistemas alter-natixos de producci6n, cuando eilos son
5 9.1 9,0 69 . relativamcntc iguales en cuanto a inten-
7 5.0 2.h 1.3 0 sidad del uso de la tierra, el valor de la

tierra no se inclue en la cifra de la91 4,2 ,7 0,9 inversi6n inicial. La pregunta relevante
- . . .entonces es: CIAl de los sistemas de
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(uadro W0. i a'sas porcentuale, de retorno del Sistema 7; analisis de sensibilidad con relaci6n a ]a persistencia
de la pi adtra % al Irac:a)s t del .stabIlCiliicnlilO die la Ili'ana.

Persistencia de la pradera (afios)

Fallas en el estable- 24 12 9

cimiento de la pradera
(C de area)' 72 7'2 7 7' 7 7'

0 5,7 7,1 2,8 5,9 1.3 5,0

20 4,4 6,7 2,4 5,5 0,9 4,6

40 4.0 6,3 2,0 5.2 0,6 4.3

60 35 6,0 1,7 4,9 0,3 4,0

80 3.2 5,7 1,3 4,6 0,0 3,s

I allas durantc el primer afio
? = L)sto rcal; T= se asumc un .)5 i de rcducci,in en €cotos de establiecimento

producci6n es mis rentable, si se considera tabilidad, debida a los diferentes precios de
que el productor ya ha invertido en tierra? insumos-producci6n. Las regiones que

estfn mis alejadas del mercado y por
Sin embargo, al comparar los retornos tanto, con precios menos favorables,

sobre el capital de una tecnologia dada, en tendrfn tin menor retorno sobie el capital,
dos regiones ecol6gicamente homog~neas cuando no se incluye el valor de la tierra en
pero en las cuales existe enfrentamiento en la cantidad inicial de inversi6n. Esto
cuanto a precios de insumos y producci6n explica las diferencias en retornos entre la
(debido a la distancia a los mercados), el Regi6n A y la Regi6n B, como se observa
valor de lia tierra se debe incorporar en el en el Cuadro 58. Cuando se comparan los
anilisis, a fin de explicar las diferencias de sistemas normales de destete (3 y 7) con los
rcntabilidad entre las dos regiones. Si se sistemas de destete precoz (5 y 9), las
adopta la misma tecnologia en las dos diferencias regionales en el retorno son
regiones, se espera que los precios de la mayores en el caso de los sistemas que
herra compensen la diferencia en ren- incorporan destete precoz. Esto indica lo

uadro1 I sian' pnorctntual.s de retorno sobre el cupital propio del productor en sistemas ulternativos que
rcciben credito haju condiciones suhsidiada,.

I nanciainiento porcentual de la inersidn inicial

Sistema 0 20 40 60 SO

2 8,1 I (J. di (nd.) (nld.)

3 10.0 10,8 (128) (15.1) Is.5)

7 5,0 5,6 6,3 7,2 ',S)
7' 7, 7,9 8,9 10.2 (12.0)

II 8.5 9.6 1 1.0 13.1 (10.S)

I,, i 1r1. nlr s c1lL ., pe t ll t.I%,, lrI;'Ihb sD1L ud ,* ,t l i i. l it I d ii' -. 1", h1 .011

s ec asume un 50)" de reduceron en cisiOs tic establectmiento
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obvio: una tecnologia que utiliza mayor obtenidos en cuatro afios de investigaci6n
cantidad de insumos tiene menores registrados por la Secci6n de Utilizaci6n de
probabilidades de adopci6n, en regiones Pastos, sesimul6unafincadeengorde, con
eis alejadas del mercado que en regiones una extensi6n de 1000 hectireas y situada
riis pr6ximas al mercado. A fin de lograr en la Regi6n A de los Llanos Orientales de
una adopci6n amplia, es preferible que una Colombia. Como en los casos anteriores, el
tccnologia dada minimice el uso de andlisis econ6mico se hizo con datos
nsunmos no s6lo en terminos de valor, sino correspondientes a un periodo de 25 aios.

tanbibn en ttrminos de volumi.n. Se utilizaron los precios de 1976, los cuales
se consideraron constantes durante ese afio

in el Cuadro 62 se muestra ]a forma y representaban valores reales. Se utiliz6 el
como una tecnologia que economiza el uso flujo de ingreso neto para calcular la tasa
de lIa tierra, alecta el retorno total al propio interna de retorno mediante el mtodo de
capital del productor (incluyendo el valor flujo efectivo descontado.
de la tierra). Sc asumni que el precio real de
lia tierra aurnent() a una tasa anual del 2 por
ciento. tl zirea hajo I, linea en dicho Se evaluaron cuatro sistemas de
cuadro representa las ',,uaciones en las engorde: a) pastoreo de M. minutiflora
Cuales el Sistclna II (B. decumhens mis durante 270 dias, con una capacidad de
minerialcs) cs prcelcrible al Sisterna 3 carga de 0,44 U.A./ha; b) igual que el
(pw~dcra nativa mi, rnineralcs) para lo cual anterior, pero con una capacidad de carga
Sc usan como criterio los retornos totales de 0,88 U.A./ha; c) pastoreo en B.
sobre cl capital. lsto explica cn parte el por decumhens durante un periodo similar,
qut una tecnologia quc economiza en fertilizaci6n con 200 kilogramos deescoria
(cJ1anto al uso de la tierra (praderas con una Uhomas cada dos afios, a una capacidad de
alta capacidad de carga) afin bajo con- carga de 1,3 U.A./ha; y d) igual que el
dici nes ccolkgicas similares, es adoptada anterior, pero con una capacidad de carga
pielcientemnute en areas mis pr6ximas al dc 1,7 U.A. ha. Los resultados se presen-
mcicado, las cuales poseen un valor mdis tan en cl Cuadro 63.
alto de la tierra.

Usando como criterio el retornosobreel
s'istemas tie engorde capital (excluyendo el valor de la tierra)

atnque cl Sistema B rinde mayor produc-
C'on baW en rCsuoltdos experimentales cion por hectarea. es menos rentable que el

1 2 I aia% i nrt enct ti c refor ' del Shitem n II: anilisis de sensibilidad con respecto al valor de Ist
tirrri % inanciaicntl, i rclentual de la insersi n inicial bajo condiciones subsidiadas.

ialor de ia territ Financiamiento porcentual de la im crs6n iicial

S (o1 ha St S ha t 20 40 6) No

0 o 8,5 9.) I U. 13.1 16.S
500A 14 6.5 7,0 7,0 S,5 9.5
001) 2h 5.4 5.8 6.2 6.7 7,2

15M 42 4.x 5.1 5,3 5,7 6,0

2100 56 4,3 4.6 4,8 5,(1 5.2

.14 .c rcr ,i,, irc c apital propr dl produwtor lh ,c Ii'i crii , I.. flu,
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Cuadro 63. T]sas de r~ohrno de acabado del ganado en praderas mejoradas.

Capacidad de Producci6n(kg, 270dias) 'Iasa de
carga retornoSistema Pradera (U.A. ha) I', C le'/,i P'or ha (1 )

A ,f. tntIutIflora 0,44 114 50 7,2
t .M. ninutiflora 0,88 76 67 4,8
C B. decumbens 1,30 103 134 12,1
I) B. decuwnbens 1,70 80 136 8,0

Sitema A cl cual tiene una capacidad de la columna vertical respectiva), con una
carga menor. S61o en dieas con precios frecuencia dada (como se indica en la
altos para la tierra, ei Sistema B resultaria columna horizontal), a fin de rendir el
mii,, rentable quc el Sistema A. mismo nivel de producci6n por hectArea,

con la misma capacidad de carga del
I-I Sistema C es signilicativamente mdis Sistema C (Cuadro 63). En la regi6n derentable quc los otros sistemas. Fste Carimagua y a los precios de 1976, las

resultado tiendc a confirmar los resultados cantidades indicadas en el Cuadro 63
obtenidos en lia simulacint dcl Sistema II comprarian los volcmenes de nitr6geno o
con cl hato de cria pastando en Brachiaria. de P20 5 que se indican a continuaci6n:

Sc incluve cl (itadro 64 para ilustrar cl Fri forma
tipo dc resultados econ6micos que se Kg de de US $28 US $42 US $56
podria esperar de dilerentes praderas que Urea 50 75 100
llccciten dilerentes nivcles de insumos con
dtu11,41tas Irectuenicias. Escorias

'2()5 [homas 67 101 135
Cada valor en el cuadro representa una

cpecic lorracra diferente la cual requiere Superf s5ato
li aplicaci6n de una cantidad dada' de 1'()5 triple 39 58 78
Iertili/antc(ci cual vaC la suma indicada en

(ijim 04.Iasas porcernuales del retorno sobre Siendo otros factores iguales, las
insersi i tie isterna, de engorde praderas que necesitan fertilizaci6n
simulados con capacidad de carga ) frecuente (atin con bajos niveles), son
cofmportaninto aninial identicos, con not.:t ,emente menos rentables que las que
distintas freccuncias de aplicacion de necesitan s6lo tasas bajas durante el
insunjos. establecimiento. Las praderas que

necesitan la misma fertilizaci6n, con una
frecuencia mayor, son apreciablemente

Valor de los insumos menos rentables. A fin de compensar tales
Aplicacihn de diferencias en los retornos, se requiere una

ut ., cada: 0 28 42 56 respucstit animal alta a la fertilizaci6n de la
ait) 12.1 4,6 1,0 pradera.
2 ,li o 12,1 8.5 6,7 5,02 -, 866 5 En consecuencia, parece 16gico que, en el3 aios 12,1 10,2 X,7 7,6 caso de la regi6n de Carimagua, las
4 afios 12.1 10,4 9,7 8,9 praderas que necesitan fertilizaci6n

d, l d, d nv r,. frecuente se transformen en alternativas
Ro .,, ng.... ccon6micas 6inicamente en el caso de
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pastorco estrategico solamente con de la fiebre aftosa se complet6 con el
aquellos animales que poseen una andlisis de sensibilidad de la vacunaci6n y
capacidad de respuesta bastante grande. cl estudio de la estrategia de erradicaci6n.

Alternatamcnte, para los sistemas de Los andlisis de sensibilidad se efec-
pastorco de lia totalidad del hato, en tuaron, tanto en la estrategia de
Cspecies forrajeras mejoradas (fincas de vacunaci6n 6prima privada cono en la
engorde o pastoreo del hato de cria social, con relaci6n a los principales
completo), los resultados antes men- panimetros del modelo; los resultados se
cionados indican claramente la convenien- observaron en el Cuadro 65. Los primeros
cia de seleccionar especies y variedades 12 casos correspondieron a cambios en una
basadas en criterios de insumos minimos y de las variables en cada ocasi6n. El nivel
maxima capacidad dc carga, lo cual ()ptimo privado fluctfia entre 60 y 80 por
reatirma la necesidad de buscar praderas ciento de cubrimiento de la vacunaci6n y el
basadas en el establecimiento de 6prnio social varia entre 70 y 90 por
legunlilosas. ciento.

•\Y (' ()i t.( ()\()\M1() Il M I[A VI:BRI l.a brecha entre los 6ptimos privado y el
\1 I)S\ social se presenta en todos los casos y

aumenta con una menor eficiencia de la
I)urante 1977, el estudio sobre el control vacuna. como se observa en el Cuadro 65.

('uadro 65. Reunen de los reultadoi, del anilisis de sensibilidad de las estralegias de vacunaci6n pars Is
fielre aftwia, en un iirea endenica.

I ml;ilicla o,[lll1114

'aso Cambio
No. ''ariables modilicadas asunido Pi ktdit .',,i.1iI

I 'robabilidadcs de brote 20"i menor 60 (10

2 Igual a 1 20Ci mayor ',;0 90
3 I asas de mort.ilidad 20i mayor 71) 90

4 Igual a 3 2tY' menor 7(0 9
5 I asas de ataquc 201j menor 60 511

h Igtal i a 5 20'i mnayor NO 90
7 lic m tie la ',l acunit lie h5%-  6() 90

hasta W0*
8 PcrddaS Lie peso por 20, i mayor 7(0 90

(Cble altosa
9 Igual a S 20(i menor 70 ISO

1I0 'crdida de leche 201 i mayor 70 9(
pol Ilchre alttosa

II 1ual 1i ) 20(' menor 70 90
12 ( o'lo de iacunimacm 100' ma.o 60
13 ( ,mb nil. I.m dic ho, 60 7(1

14 Igual a I I 111.s 2(1' la.or 51 50
-. ),I , tic aCill clo

Is I.Ul1 ,a 13 im s 51( mda~or 711
csl' LUt sact]llClo
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En el caso 13, se consideraron aftosa, si se gana acceso a los
probabilidades de incidencia y de tasas de mercados en los paises libres de la
ataque 20 por ciento menores, ademis de enfermedad.
una eliciencia menor de la vacuna. Los
resultados indican que, atin en el caso de Se estim6 un aumento del 30 por ciento
tna posiblc sobreestimaci6n de estos en los precios de exportaci6n de ganadode
paiarnctro,, los nivcles 6ptimos privado y carne para Colombia, basado en el precio
.,ocj~l tic vacunaci6n serian s6lo 10 por FOB ,a largo plazo, pagadopor EE.UU. a
cictio mienorcs, lo cual indica una es- Costa Rica, pais centroamericano que
tthilidad cn los resultados. Por otra parte, exporta una calidad similar de ganado de
,I Idcllil,, 1,c subestimaron los costos de carne. Este segundo beneficio constituye
,cniiac~. [ia stliicin 6ptima privada un nuevo tipo de percepci6n externa que
.P hir, dr"'c:amente (Casos 14 y 15). s6lo podra ser capturado por un productor

(o exportador) si todas las fincas llevan a
I a c<1 a tcgia de cii adicaci6n se delini6 cabo la estrategia en forma simult~nea.

C01')o, ill. ,ccucncia de vacunaci6n masiva, Por to tanto, se consideraron dos casos
duratc tn periodo de cuatro ahios, seguida diferentes: el uno con y el otro sin acceso al
pot dos afios de vacunaci6n combinada mercado de los paises sin fiebre aftosa. Se
con sacli itclo. lambidn, a fin de asegurar consideraron cubrimientos alternativos de
1n cstado continuo de ausencia de vacunaci6n de 60, 70, 80 y 90 por ciento,
cnter mcdad en la rcgi6n, se consider6 una como parte del programa de erradicaci6n.
supcrx ,IMfn epidemiolhgica permanente Como se observa en el Cuadia 66, el nivel
coto componente esencial de esta es- optimo de vacunaci6n, para un programa
Irategia. de erradicacion es del 90 por ciento.

1L raciocinio para esta secuencia es cl de Los beneficios netos del cambio hacia la
quc. dcspu6s de cuatro afios de erradicaci6n se compararon con los
\acunacion, se podrAi determinar cl efecto beneticios de la continuaci6n de la
total de esta actividad; posteriormente, vacunaci6n con un cubrimiento del 90 por
todos los animales que se enfermen y ciento, en forma indefinida (1o cual fue
tambicn aqucllos con los que est~n en
contacto serim sacrificados; al mismo
nernllp t, lit vacunacio'n prcventiva con- Cuadro 66. Beneficial, %ociales eos actuates,

represenados por el cambio hacia Ia
tihoar;i. S c spcra que, despu~s de dos afios errudicacion versus [a continuacin de
dc ,acrificar los aniniales 'enfermos, ter- lia %acunad6n, con relaci6n al nivel de
ionaran l1o', brotes de esta enfermedad asi %acunaci6n iniciall (epresados en

cono tas actividadcs de vacunaci6n y millones de pesu, colombianos, a
" acrii icio. Sin embargo, la eficiente vigilan- precios de 1975).
cia epidenmol6gica continuart in-
delinidaniente para evitar nuevos y exten-
sos episodios de la enfermedad. Nivel de vacunaci6n

("i de cobertura)

I s5 hencticios de Ia erradicaci6n sondos I: tiategia 60 70 80 90

Vacunaci6n

I Liniinacin de las p&didas eco- continua 2.545 3.063 3.124 3.126

nmiicas causadas por la enferme- Ir~,adicac,6n -11.425 582 3.57 6.368
dad y 1,,, honic,-os nctrs e desruoinirrn ht Vt, 1 tl 5 .cLu.nd, stare It

At(l .id.i c1Ir, hija' Ia de dild t dnihci , urln tW tdS, de2) Aumento en captaci n de dPiisas ... ,, ... ,,
extranjeras adicionalcs, debido a las I t,, ic . uueru ,, ., .,r .",,t , hrt .," ,,,
diferencias de precios que favorecen "1 """16C '"tt 1." " 11d] .Ile I'll i rt ir"r deltjoo 5o. sl.,

prunea .6 t~te,.,lit. cr6 Ia.nherrutlt tie tr" " radlurr l~[ qule reehtsl,tcr r [

a las ircas (o paises) sin fiebre ,,.,. .... . , u ,
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considerado en el Informe Anual dcl parcial de la Fundaci6n Ford. Se hizo,CIA I, 1976, como i estrategia 6ptima de durante un afio, una encuesta en todas lasvacufnaci6n social). Al examinarclCuadro fincas que presentaron brotes de fiebre66 se obcrva quc. si se concede a la rcgi6n aftosa. El grupo comprendi6 49 fincas deuna condici6n de "librc-dc-cnfcrmcdad" ganado, lo cual equivale al 1,24 por cientopor partc de las naciones importadoras, de todas las fincas del direa, d'urante unaresulta prcferible la erradicaci6n de la 4poca enla cual selogr6 uncubrimientode
fiebrc aftosa. Cuando no hay garantias dc vacunaci6n dcl 90 por ciento en la regi6n.lograracceso al mercadodepaises libresdc Se obtuvieron datos para parmetrosli enlcrmedad -una vez terminado el ciclo cpidemiol6gicos, pdrdidas fisicas v costosdc sacriticio y lograda li erradicaci6n al de vacunaci6n. l.a informaci6n obtenidaactual costo de oportunidad de capital del de la encuesta, m~is la informaci6n10 porcicnto-la6ptimaestrategia socialde proveniente del programa ICA-USDAcontrol es todavia dcl 90 por ciento de encargado de la campafia de vacunaci6ncubrimiento de vacunaci6n cn la regi6n. contra fiebre aftosa en el irea, proporcion6Istc resultado tendria ain mayor los siguientes resultados:
significado para mayores costos de opor-
tunidad de capital. En este iltirmo caso, I) La probabilidad de un brote anual,s6lo en una situaci6n de abundancia de con cubrimiento del 90 por ciento, fuecapital y dc costos dc oportunidad menores considerablemente menor que lo esperado.del 5 por ciento, scria la crradicaci6n la Sin embargo, los datos obtenidos corres-cstratcgia 93Ftiil,, ponden s6lo a los brotes registrados. Se

sospecha que, a altos niveles de vacuna-E-n 1977, se llc,6 a cabo un proyecto ci6n, muchos brotes de la enfermedad soncuoperatlvo con ('A para obtener infor- tan leves que pasan desapercibidos. Semaci6n de caimpo directa, en la regi6n de utilio esta inlormaci6n para recalcular ]at:rabii, Antioquia (Costa Norte de Colom- incidencia de la enlermedad para todos losbia), a fin de validar los resultados de niveles de cubrimiento de la vacunaci6n.
sinulaci6n descritos anteriormcnte, E:ste
pro vecto cooperativo tuvo linanciaci6n 2) Las tasas de ataque que se obser-

varon fueron mayores que las esperadas a
ti. T. \ahir Ilt't ati'al di,) h neficio,, altos niveles de vacunaci6n, pero estas

%Irials usptrados del calltio hacia la tasas pueden ser explicadas por el hecho de
trraditcacion icr.t la c'nmtaci6ntIt l qIe el cubrimiento del 90 por ciento en el%acunllaci l I eprcadt ell inillol,% d .trea hahia estado en efecto solamente por
peCsos cihmhI)j o.s, a prtvios tic 1975). itin afio. Por lo tanto, los pariimetros

correspondientes en el modelo semi-
NI arkov no fueron alterados en los nuevosI tsa de dcscucnto social i ) c'ilculos.

I .Stitgia dc Control 5 10 15 3) L.os agricultores informaron sobre
p&didas de peso de s6lo 15 kg/ animal paradi CIhlI crit,} ( .252 3.126 2.0l4 novillos mayorcs de dos aflos, en com-I i, ,cii ti 0.252 .126 paraci6n con las prdidas promedio de 35kg animal, observadas en las areas conV I f. h20o t. 368 3.2N9 baios nieles de vacunaci6n. Por lo tanto,

t His, 0 .310 2.241 96, se han oblenido nUevos estimados con
. ", ....' . ,,. ,' ., , p rdidas fisicas expresadas como una

, ......."" " . . " nci6n continUa.l ente decreciente del
cubrimiento de acunaci6n regional.

4) I-inalhnentc, aunque el costo
A 118 
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Cuadro 68. (osto, beneficio, sociales anualesde Ia vacunaci6n contra la fiebre aftosa en laregi6nde Urabi,
(olombia' (expresado en millones de pesos columbianos, a precios de 1976).

Cubrimiento
regional de
la vacunaciton Prdidas Beneficios Costos Ieinclicios

I cecon6micas brutos tic \ i.icit) id uit)

0 44,2 0 0 0

10 36,8 7,5 1.8 5,7

20 30,4 13,9 3.6 10,3

30 25,5 18,7 5.3 13,4

411 19,9 24.3 7.1 17.2

50 13,7 30,5 8,9 21j,

7,3 36.9 10.6 26.2

70 3.9 40,3 12,4 27.9

80 1.6 42,6 14,2 2s.4

90 0,7 43,5 16,0 27.5

10 0.6 43,6 17,7 25.9

. ,li~tlltl n,.. ,l , il n nt , rcgr..n1i ,,I.,blllld, tic 295.Ni1, l ,he,,

. 1 1t,tTl o i Jt. U dC SWli 10r C,,ttt,',, tuLLri4id,1

privado de vac unaci6n por cabeza fue muy rango de resultados previstos por el
similar a los estimados previos, el costo and I isis de sensibilidad descrito
pfibhico en cl drea result6 mucho mayor. anteriormente.
I)urantc cl afio, el costo pi blico anual
proicdio por caheza vaconada lue de Sc estd completaado una cornparaci6n
S40,50 (pesos colombianos), lo cual dio un cot r
costo unitario total por cabeza de S60,00 a
los preclos de 1970. lleva a cab)o actualmente en U rabi v otros

prograrnas altcrnativos de control. Esta

1In cl ('uadro 68 sc presentan los costos y apareccrd en on informe adicional.

hcnelicios hajo todas las intensidades de
\uincunaiif cstimiadas para la reg16n de En 1977 se dio por terminado cl estudio
11rahi. A pesar de los mayores costos de de los aspectos econ6nicos de Salud
'.ac UfIIIc6i)n 0 menores posibilidades de Animal, a travt. dcl casode Ia fiebrealtosa
apa ricion Lie brotes c c cbrimiento 6ptimo etn cl norte de Colombia. La metodologia
de \ aconaci6n, desdc cl punto de ,,ista lesarrollada cn el CIAT se transfiri6 al
social, cs de 80 por ciento en comparacion iC.A. la mstitucion nacional a cargo del
con cl 90 por ciento proycctado control de enfermedades en el campo
pre% jamente. -sta cifra queda dentro dcl agropccuario.

AI1)I1F'S'l RA.NI IE'NTO NY

ENSAYOS Il(;I(ONA IES

A mediados de 1977, llcg6 un cicntifico regionales y conferencias. El es-
para coordinar las actividades de tablecimiento de esta unidad implement6
transferencia de tccnologia dcl IPrograma. l polit ica de integraci6n del desarrollo y la
las cuales incluyen adiestramicnto, ensayos transfercncia de tecnologia dentro dcl
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Programa de Ganado de Carne. Como nacionales para todas las actividades del
sucedi6 con otras secciones, se dedic6 gran Programa, especialmente en lo que respec-
parte del tiempo disponible al desarrollo de ta a los ensayos regionales. De esta
una estrategia para programar las ac- manera, las funciones principales de
tividades de acci6n. adiestramiento y ensayos regionales ad-

quieren soluci6n de continuidad. A las
actividades de adiestramiento seguirAn los:S I RA 1 IEGIA ensayos regionales, en cooperaci6n con el
personal cientifico del CIAT a fin de
asegurar la interacci6n y garantizar laLos objetivos de la secci6n son: 1) "retrocomunicaci6n" con el programa de

Desarrollar y fortalecer una red de investigaci6n. En la Figura 65 se ilustra
cientificos que trabajen en investigaci6n y esta estrategia.
producci6n de forrajes para validar,
adoptar y transferir la nueva tecnologia
desarrollada por el Programa de Ganado AI)IESTRAMIEN1O
de Carne y otras instituciones al Area de
impacto. 2) Establecer vinculos de
cooperaci6n con las instituciones En 1977, un grupo de 31 posgraduados

-- lecnologia desarrollada por el IProgiraa

de Ganado de Camne del CIATy
otras instituciones

I ransterencia de tecnologia

IIIn itt LICiOflC w NLice'alc, dc Insfittcions Nacion.lL',
- Ins cst gacio Agricola de Fomento E

\d lest aaIalcaat i Atdi .stiam .nato ena
ct I sn!, c,Ig ton FProducclan

rI'ruchaN Reginalcs. Sistcmas ic Vaidaci6n le I cc1nlogia

Seminarios, Reuniones de discusi6n

I )u cti mell tacoii n

Figura 65. Integracion de In in'estigaci6n, Ia transferencis de tecnologi, y el adiestramiento en el Programa
de ( anado de ( ,rne dli ( IAI.
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infernos recibi6 adiestramiento individual tablecimiento de especiesde gramineas con
en pastos y forrajes, manejo animal y salud capacidad para competir adecuadamente
animal. Estos posgraduados fueron selec- con las malezas; manejo mAs efectivo del
cionados de instituciones nacionales en pastoreo; control de las malezas y
Amtrica Latina para brindarles un utilizaci6n de la caria de azticar y de las
adie,,tramiento avanzado y prepararles gramineas de corte para suplementar
para asumir responsabilidades de in- forraje verde durante la poca seca.
vestigaci6n en sus paises de origen.

Seis asociados visitantes de in- ENSAYOS REGIONALES
vestigaci6n estin Ilevando a cabo sus
provectos de estudio dentro de las
diferentes disciplinas del Programa de Se han identificado ocho paises
Ganado de Carne, en colaboraci6n con las prioritarios -Brasil, Colombia,
universidades en las cuales han com- Venezuela, Peri Panamd, Bolivia,
pletado sus requisitos acaddmicos. Estos Nicaragua y Ecuador- dentro del drea de
asociados estin haciendo en CIAT sus impacto del Programa, con la posibilidad
investigaciones para preparar sus tesis de de incluir a Honduras, Paraguay,
grado y luego presentarlas en sus respec- Trinidad, Guyana, Guayana Francesa y
tivas universidades. Surinam, y algunas islas del Caribe. Esta

selecci6n se bas6 en la fxtensi6n relativa de
El Quinto Programa de Entrenamiento territorio cubierto con suelos dcidos, de

de Especialistas en Producci6n de Ganado, baja fertilidad (Oxisoles y Ultisoles) yen la
comenz6 en enero de 1977 para un grupo importancia relativa de la industria de
de 19 participantes, 13 de Guatemala, I de ganado de carne, en relaci6n con los
Honduras, I de Panami, I deColombiay2 nroyectos nacionales de desarrollo
de Bolivia. Los participantes per- agricola.
manecieron tres meses en el CIAT (fase
teorica) despu~s de los cuales viajaron a En 1977, se visitaron los ocho paises
G(uatemala (16 de ellos) para recibir anteriormente mencionados con los ob-
adicstramicnto en varias fincas, durante jetivos siguientes: 1) Conocer las con-
sicte meses, bajo la supervisi6n dc dos diciones de producci6n de forrajes con
asistentes de adiestramiento del CIAT. El relaci6n al desarrollo de la industria
Programa de Desarrollo Ganadero ganadera; 2) Establecer contactos, para
(lWRODEGA) tinanci6 el progrania de unit colaboraci6n futura, con instituciones
adiestramiento en Guatemala. nacionales que trabajen en investigaci6n y

en desarrollo de la industria de ganado de
l)urante la fase de adiestramiento en la came, especialmente, para establecer

tinca ganadcra, se puso 6nfasis en el ensayos regionales a fin de evaluar la
establecimiento N inanejo de especies adaptaci6n y la productividad del ger-
forrajeras mejoiadas, yaque losproL',mas moplasma de especies forrajeras que ha
mni criticos relacionados con el desarrollo desarrollado por Programa; 3) - 'iluar las
dc la industria del ganado local estaban necesidades de adiestramientc ,- las
asociados con la falta de nutrici6n instituciones nacionales y las pc , Liaidades
adecuada durante la epoca seca. Esta de participaci6n en adiestramiento en el
nutricion deficiente se debi6 a: falta de C IAT.
torraje de buena calidad; poca persistencia
Lie las especies foriajeras mejoradas bajo los primeros ensayos regionales, es-
condicioncs dc pastoreo y fuerte con- tablecidos. en cooperaci6n con insti-
petencia de las malezas durante el es- tuciones nacionales, se han disefiado para
tablecimiento de las piaderas. Entre las evaluar la adaptaci6n y productividad del
altcrnativas consideradas figuran: el es- germoplasma promisorio. En el Cuadro
Programa de Ganado do Carne A-121



(o"adro 69. 1 cilidack, iii Amtrica dc .ur %elccciunada% iara c. e~alejmjcnio de US regitnalt utir,
hirrajrs dcl Prigrania de (ganiad de ( arne del ( IA I.

Pais Instituci6n Localidad

IIsil I Centro de Pesquisa AgropecuAria Brasilia, D.1 .
dos Cerrados (CPAC)

2 Empresa Goiania de Pesquisa Agropecuaria Goilnia, Goio,
(EMGOI'A)

3 Centro Nacional dc Pesquisa de Gado Campo Grande,
de Corte (CNPGC) Mato Grosso do Sul

4 Centro de Pesquisa Agropecuria do BIelem. 6ari
Ir6pico L" mido (CPATU)

5 CPATU-UEPA[-' Manaus, Amazonas

Per6 6 Centro Regional de ln'estigaci6n Ill
Ministerio de Alimentaci6n Proyecto
( ,,. I arapoto

7 LUniversidad Estatal Carolina del
Norte MtnistCrio de Ahnmentaci6n Yurimaguas

Bolivia h Centro de Incstligacioncs de Agricultura
I ropical Misi6n Blritanica San Ignacio

Ecuador 9 Inst ituto Ni.Lional de In.estigaciones
Agrpcctoar a (I N IA P) Santo Donnngo

10 Istatto \aclonal de Ins estlgaciones
Agropccuarlas IN IA P) Coca

. P \1 = I d I .p.I dCA e I' qmP q w ic \,I, th I ,I I

69 se incluyen listas de los lugares en I rahajo sobre "Colecci6n, preservacion ydonde se iniciatan estos ensayos, durante evaluaci6n de recursos de germoplasma deLa actual epoca lluviosa en el hemisferio leguminosas tropicales". en colaboraci6n
sur. con la Universidad de Florida (EE.UU.) y

patrocinado por la Agencia para elSe estn desarrollando planes para Desarrollo Internacional, de los Estados
incluir otros paises del ,irea de impacto, (; nidos (USAID); esta reuni6n se llevar, acomenzando con la pr6xima estaci6n cabo en el CIAT en abril de 197 , %c;Li los
Iluviosa en el hernisterio norte, L1n mayo de iguientes objetivos: 1) Desarrollar
1978. procedimientospara la recolecci6n, preser-

vaci6n y evaluaci6n de leg'minosas
(()\I-I.Rl \(l\S tropicalks que puedan tener un potential

agricola; 2) Preparar un manual queSe planco y organiz6 una Reuni6n de proporcione gulas para establecer un
A-122 1977 Informe Anual CIAT



sisticlmt coord inado de recolecci6n, Revisar el estado del conocimiento sobre la
clasilicacisin, preservacion, distribuci6n y producci6n, manejo y utiliaci6n de
c.a luac,')n de gcrmo plasmna dc torrijesbajocondicionesdesuelosacidosy
leguminosas toriajcras tropicales. de baja tertilidad (Oxisoles y Ultisoles), en

I)os tr6picos de Am&ica Latina y eri otras
areas afines dcl mundo; 2) Discutir las

H (IA I organiio tambilrn un posibilidades de intercambio de infor-
.c)tmarto sohic "'roduccin y utili/acion maci6n y tecnologia entre el CIAi y las
d c torrajcs en suclos icidos e infkrtiles de instituciones nacionales; 3) Establecer
1I, ti(rpcos : a efectuarse en 1978, despus mecanismos cooperativos para transferir
dc la mencioliada Reuni6n de Frabajo. El esta tecnologia a los productores de
Scminarno tendri conio objetivos: I) ganado de carre.

PUBLICACIONES

.Adegbola .A.A. s I'adine,, 0. 1977. Prediction ot the digestibility of the D.IM.of tropical pastures front their
solubility in lungal cellulosa solutions. .1 ot Sc tood Ag. 28:775-785.

.. ,rdiE. N Murals. (.. 1977. Un modelo eptdemniol6gico para fiebre aftosa endtmiea en ircas tropicales.
:\( \ 'E 1(2):6-9.

Bidiuxi, r., I oano, J.( . (;rof, B. 1977. Esaluacion de la resistencia de Stilo.-sarthes spp. a a antracnosis
t ,, /it,,tt h u~m gloemporioide). Fitopatologia. 10. 104-108.

.ll,,. I .A.. I. crgt,,or, ,.1K, (,reof, It. Siinclair. J.B. 1976. 1 ransnission ol (o/handtiri hijl g/oc'o/ toi ..,ia d
t.ilM A I lik lil i 1 t :Id raiIIi.r,Itlf oi l lc uill\% -1o cle Illing III CC Of .I 1/oor/i' pp. I , isease
iKcpoltcl. Nx,0 10o:i44- 440

I alier, I . 1976, Suppleiciatin and reproductise purtorniance of1 beel heiters undi ,arious giitnng
llala celd t, Nsste, s i the I astern I'lains ol Colomha. M .S. I hesis. Agricultural L ni% ersit . \Vagcnmge

\ ctlhekoilds

Iammo .nd. I-1. 1977 l-lccti'c ess ot phosphate rocks in ( olt)mibian soil.s as iti:tircd b ci op respollc and
,Otl lph o l i us lesclCs. Pit 1) I hesis. Michigan State Uniersity, East Lansing.

I iitlosookojo. ,. 1977 N itici al supplemenltation ol graling heel cattle in Lastein Plains ol( Colomia. Iill)
I ici,,, [ nii r,,i, t I- lorida. (iames\ ille.

Morale.s. (. (,,riial. \ . H. 1 7 Nlatcitoiiiasciitareoscoigeniutts en uia icrnlia Cebl: inltoniede tin caso
i c'.I,t ii d c ttlt a. ',iti logia 15.23-32.

I'adies,. 0. 14'7 .asirnias de ,iit ci.lo cl America Latina i)ocunientos s Acticdo I inal de li Rcunliti.n
dc Irihbij shrl ('ilposicm , de .lonentos y Sisicnlas de Alinentacn Animial. I C.A. Scrie de
l'ihliciorcrs NI iscllicas No. 174. San Jose. Costa Rica.

Rati, N... 19'e, Bce cittle production practices i the lo land Anic ican tropics \World Anin:il Rc,.ie, 19:

I iluitisleill.I . 19" I lie ecolionllcs 1 loot-aiid-iiaouth disease control and itsassociated cxltcnalitics. hIi.I).
I irt,,. I is "ciir'. ol IiiinCsota., St. Patll.

Slllr PA. I'.,\. \ds 0iln the ianagemcnt ot ()xisols and I Itisols in tlopical Soitll Aniieca. In:
I'i c'trrl~ gis. n alronall Seminar ol Soil [slmiolient and Icritlit\ ,lallagellicnt il' iitelnIe
\g cln tuiic f' I tile Science ol Soil and MalltUre, I Oko. pp.535-566.
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Schtiue-Kruff, t. 17. I)'.~i.bit-, o I~ .)I , I y IN d C( ot\ tie N~ N' aIII IlpIim\ncnii in I ropicalI
'~~i N i\.clc \ i r1crence to the (luiibon 1 ""( ialIn(wnn Ih Ai~gr I Ims.

I ~ ~Ot. ,ja> cn, WV. (;crrnai\

( ~gco\ d~)it.tc Id ( lucda del SNuclo Ni'tuttit. 'eoelucla. pp.1- 03

\ Ap tiit I IP;luIit Adp tat toil to) NMIIneral 'Stress tit Problemo Sc ils ( ti I I I Oc~ttdI It utica N.
pp V-22 _

I vrv, 1_1 I;' , ~t~ dcl a,'IAItel col nuttCi6o mitri d-. leguat ttttsa lorrajicts Iiii tuba 27.03-09.
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Programa do Frijol

Con el ingreso al personal cientifico del En los experimentos sobre fisiologia de
Programa de Frijol de un segundo fitome- la planta de frijol se estableci6 que las
jorador, se dio mayor 6nfasis al desarrollo estructuras vegetativas grandes conducen a
de variedades. En 1977 se inici6 la laborde mayores rendimientos siempre y cuando
realizar un gran numero de cruzamientos haya resistencia al volcamiento. Tambikn,
nuevos y tambi~n, en este afilo, entraron al se considera que la resistencia a
programa internacional de evaluaci6n de volcamiento es un mecanismo importante
rendimiento los primeros hibridos para evitar enfermedades.
producidos por el CIAT, los cuales
competirin con las accesiones e introduc- En 1977, se incorpor6 tambirn al
ciones de germoplasma procedentes de programa un segundo fitopat6logo lo cual
varios programas nacionales. signific6 dar mayor nfasis a la inclusi6n de

poblaciones segregantes en un juego de
Los resultados del primer Vivero Inter- viveros de resistencia a enfermedades,

nacional de Rendimiento y Adaptaci6n de como tambi(n a la selecci6n de tales
Frijol (IBYAN) sefialaron una diferencia poblaciones a una amplia adaptaci6n. Los
en rendirniento del 35 por ciento entre las estrechos lazos colaborativos establecidos
cinco mejores accesiones suministradas con vir6logos de programas nacionales en
por el CIAT y los cinco mejores materiales El Salvador, Guatemala, Repfzblica
locales, en favor del primer grupo. Dominicana y Brasil permitieron iden-

tificar fuentes de germoplasma resistentesLas diferencias en rendimiento obser- al virus del Mosaico Dorado del Frijol. La
vadas en el primer IBYAN fueron iguales primera evaluaci6n hecha a nivel interna-
en el tr6pico como tambidn en las zonas cional de hibridos obtenidos entre
templadas. Estos viveros mostraron queen progenitores tolerantes al mosaico dorado
el germoplasma de Phaseolus vulgaris (hibridos que se produjeron en los
existe una amplia adaptaci6n a diferentes programas nacionales de fitomejoramien-
condiciones ambientales. Este sistema de to) present6 una segregaci6n transgresiva y
prueba de materiales gen~ticos dio mayor dio resultados promisorios en lo que
amplitud a la red cubierta por el programa respecta a una futura disminuci6n de esta
en Amrrica Latina. En 1977, el IBYAN importante enfermedad viral en America
estuvo formado por dos juegos diferentes Central y en Brasil.
de materiales, segfn las preferencias
locales por el color de la testa del grano, es Las fuentes de resistencia al aflublo
decir,se form6 un vivero de semilla negra y bacterial evaluadas en pruebas realizadas
otro de semilla no negra, cada uno con 25 en Estados Unidos, fueron calificadas
accesiones. como susceptibles en ensayos realizados en

Programa de Frijol B-1



el CIAT, debido a falta de adaptaci6n de teresados en el cultivo de frijol fue parte
estos materiales. A la vez, se identific6 importante de las actividades del
germoplasma adaptado, con tolerancia Pro3rama. Se llev6 a cabo el segundo curso
moderada al aiublo bacterial. intensivo para cientificos investigadores de

frijol; participaron en este curso 30l.wi accites vegetales, aplicados en una profesionales de Amirica Latina. El
dosis de s6lo 5 mililitros por kilogramo de programa tambi~n proporcion6
semilla de frijol, fueron efectivos en el adiestramiento a varios internos
control de insectos que atacan el grano posgraduados y algunos profesionales
almacenado. Este m~todo es seguro, cumplieron con sus requisitos de in-
barato y de fdcil adaptaci6n para su vestigaci6n para obtener sus titulos de
utilizac6n en bodcgas de almacenamiento. maestria y de doctorado con proyectos de

tesis realizados dentro del Programa. ElAl igual que en afios anteriores, el total de profesionales que recibi6
adiestrarniento de cientiticos j6venes in- adiestramiento en 1976 fue de 71.
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FITOMEJORAMIENTO

En 1977, durante los periodos de lluvia, invernadero permiti6 al prograrna alcan-
se sembraron en la sede del CIAT viveros zar una capacidad de 1500 cruzamien-
bdsicos en relaci6n con el desarrollo del tos/afio.
Programa de Frijol. En la estaci6n seca
intermedia, se sembr6 un vivero destinado
a encontrar material con resistencia a PROYECTOS BASICOS DE MFJORAMIENTO
Fbnpoasca, para multiplicaci6n de semilla.
En cuatro localidades, fuera de la sede del
CIAT en Palmira, se sembraron viveros en Selecci6n de progenitores e hibridaci6n
colaboraci6n con otras disciplinas del
programa y con el Instituto Colombiano En la plaueaci6n de cruzamientos se
Agropecuario (ICA). habia hecho un cuidadoso estudio de los

progenitores que consistentemente dieron
Se evaluaron familias seleccionadas en una alta ft ecuencia de buenas progenies, la

ensayos de rendimiento replicados y se mayoria de las cuales fue evaluada por la
sembraron viveros de observaci6n, en Secci6n de Agronomia en ensayos de
varias localidades, para seleccionar rendimiento. Para la hibridaci6n, se dio
progenies para su evaluaci6n a nivel prioridad a la identificaci6n de mejores
internacional, en 1978. Con el ingreso de progenitores no negros (Cuadro 1). Con ]a
un sLgundo fitomejorador al programa, a mecanizaci6n de las operaciones de campo
mediados de 1977, se dio mayor 6nfasis al aument6 ia oportunidad de obtener un
mejoramiento por arquitectura de la mayor volumen de progenies hibridaL y un
planta, rendimiento y adaptaci6n. Igual- mayor nfimero de plantas segregantes por
mente, la ampliaci6n de las facilidades de poblaci6n y obtener segregantes no negros,

(u,dro I I rtc ncLi
, 
dr criu.a iertos letre s dentro de progenitores negros ) no negros, para osperiodos

1974-1971) 1970-1977.

P'rogeut ores,
Pcrodo Negros Negros x No nCgIOs No ncglo s

1974-No%. 1976 I111 (3611) 1712 (561D 259 ,,)

No%, 1976-No. 1977 152 (22"i) 210 131 ) 330 (4WO

NST I UIOUC I'll 402 L rutlniCflc , de pr ghnc
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con factores de resistencia mailtiple. Se ha su evaluaci6n una seriede poblacionesyde
descartado un gran nzmero de selecciones provenientes de cruzamientos
progenitores y de progenies (es- entre progenitores arbustivos promisorios
pecialmente, de materiales susceptibles al x donadores trepadores.
Problema X), con base en infoi maci6n ms
cOMpleta proporcionada por las dis- Pruebas de progenie (Colombia)
ciplinas del Programa de Frijol al sistema
de inforrnaci6n (SIFRI). Las familias relativamente homog~neas

seleccionadas en la sede del CIAT o enManejo de progenies: selecci6n en Popaydn, procedentes de los proyectos
generitciones ternpraias bdsicos de mejoramiento, deloscrucesque

buscan resistencia a enfermedades y at11 Programa de Mejoramiento Gen~tico insectos, y de los que tratan de mejorar la
de Frijol ha modificado el sistema arquitectura de la planta yel rendimiento,
anteriorinente establecido de manejo de asi como aquellos materiales procedentes
progenies (Informe Anual del CIAT, de programas nacionales, entran a pruebas
1976), La modilicaci6n bAsica es la de preliminares.
que las disciplinas del Programa de Frijol
contribuyen al mejoramiento gendtico a Estas pruebas incluyen ensayos
traves de la selecci6n de progenies ar- replicados de rendimiento establecidos por
bustivas seleccionadas (Figura 1). la Secci6n de Agronomia del Programa;

viveros de observaci6n en varias
Se inocularon campos establecidos con localidades y dife'entes ambientes; y

el virus del mosaico comiin del frijol selecci6n de materiales hecha por las
(IICMV) y con Urornwesphaseoli(agente disciplinas del Programa buscando
causal de la roya), y se infestaron con soluciones a los principales factores
tPmIJUascu (Ver Figura 1, en la Secci6n de patol6gicos, entomol6gicos y eddficos que
I'itopatologia de Frijol). Tambi~n, se ha limitan laproducci6n(Figura 1). Losdatos
dado alta prioridad a la tolerancia a la sintetizados que suministra SIFRI se
nicha angular y al afiublo bacterial. Se utilizan para seleccionar accesiones que
hicieron selecciones por resistencia mtilti- iuego entran a la evaluaci6n internacional
pie a cnfermedades e insectos, en un rango de progenies y para planificar futuros
amplio de tipos agron6micos y de corn- cruzamientos.
hinaciones del color de semilla. Se estA
d:,ndo miis nfasis a la obtenci6n de En 1977, se hicieron en cada estaci6n
honmlogeneidad en tolerancia de campo ala Iluviosa, ensayos de rendimiento con las
rOa \ a la antrocnosis y menos a la selecciones de cruzamientos mds tem-
(ilti(ion de ruateriales hornocigotos con pranos realizados por el Programa, pero
t:leisencia especifica. Al final de 1977 se los resultados no fueronconfiablesdebido

iniciaron evaluaciones de progenie por a la persistencia, durante varios semestres,
rcsistencia a La antracnosis, la mancha de la condici6n conocida como el
angular lia pudrici6n radical. Problema X.

. na coinhinaci6n de progenitores Pruebas internacionales de progenie
bastante diferentes geneticaniente produjo
progenies de sernilla roja, con tn habitode Durante 1977, se distribuy6 para su
creciiniento raionatblerente erecto e in- evaluaci6n, a los programas nacionales, un
dctcrrninado, con resistencia al BCMV v a total de 646 poblaciones F2 y F3 y 526
Lit rova, Io cual dernostr6 el valor que tiene selecciones de generaciones tempranas y
el crzamiento masivo. La Secci6n de avanzadas. Todas las selecciones y la
I- iio Irepador del Programa recibi6 para semilla de las poblaciones F /F, que se
B 4 1 977 Informe Anual CIAT
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originan en el programa de mejoramiento resistencia a las principales enfermedades e
gen(tico, se acompafian con informaci6n insectos del frijol en America Latina.
del SIFRI relacionada con los Tambi~n, se hicieron selecciones por
progenitores y sus caracteristicas claves. caracteres morfoagron6micos, en las

poblaciones segregantes, para mantener o
mejorar los niveles actuales del rendimien-

iPRONYI(iIOS FSlPECIAI.ES to potencial.

Con el ingreso al personal cientifico de
Tolerancia al Afiublo Bacterial un segundo fitomejorador, se podrd dar

mayor 6nfasis al mejoramiento de la
evaluaron arquitectura de la planta, a la resistencia alSe eaarnpoblaciones segregantesy~ volcamiento, a la maximizaci6n de la

familias seleccionadas por su tolerancia al
afitubio bacterial, a [in de seleccionar adaptaci6n a factores climdticos y edficos

proeniorv a- mnto de la capacidad de rendimien-progenitores para el primer ciclo del yalaumen
cru/amiento. En estudios de invernadero, to. Em las poblaciones F2 (o equivalentes)
los estimativos de heredabilidad, en el se dio 6nfasis a ]a seleccion por caracteres
sentido estrecho de 0,68 y 0,27, se ob- de la arquitectura de la planta. Los
tuvieron de la inoculaci6n por corte de la criterios de selecci6n que se tendrdn en
ho.ja cn progenies de los cruzamientos cuenta en las generaciones F3 y F4 serdn elP566 x 1698 N d P712 x 1684, respec- rendimiento de grano y la adaptaci6n.

tivamente. Estos datos indicaron que la Actualmente, se estn buscando
seleccion para Ic, niveles de tolerancia, progenitores en las colecciones de ger-
cxistentes en progenies de cruzamientos moplasma, introducciones, viveros de
tolerantes x susceptibles adaptados al mejoramiento, etc.
tr6pico, sera mis ficil que la seleccion para
aumentar los niveles actuales de tolerancia. Tambi~n, se estA determinando la

importancia de otras caracteristicas. Se
cstudi6 la filotaxia del sistema radical de 36

lolerancia al Virus del Nlosaico l)orado progenitores seleccionados con hAbitos de
del Frijol crecimiento 1, !1 y Ill a fin de entenderla

variaci6n de caracteristicas importantes en
Las progenies de semilla negra obtenida v entre hdibitos de crecimiento y para

dc cruzamientos entre progenitores iden- detcrm inar si existen caracteres del sistema
titicados por el vivero IBGMV de 1976, radical asociados con la resistencia al
presentaron un buen comportamiento en volcamiento, a la sequia, al vigor temprano
America Central. Por consiguiente, se y a la estabilidad.
hicieron cruzamientos entre las mejores
accesiones no ncgras en el vivero I BGMV Se tomaron 10 semillas de cada una de
de 1977 v se inici6 la selecci6n recurrente y Lis 36 lineas y se cultivaron en ger-
cruz/amientos, con la colaboraci6n de minadores, durante siete dias. Solo se
cientificos en Guatemala, El Salvador, constataron diferencias en y entre hdbitos
Repi~blica l)ominicana y Brisil. de crecimiento para el nfimero total de

raices laterales de primer orden y longitud
Mejoiamiento por Arquitectura, ren- de la raiz primaria (Cuadro 2). Se estAn
dimiento 3 adaptaci6n (Il frijol (BAYAB) adelantando estudios cuantitativos de

estos caracteres.
l.a Secci(on de Fitomejoramiento de

Frijol del CIATconcentr6 inicialmentesus Se seleccionaron 14 lineas para su
esfuerzos de mejoramiento del rendimien- evaluaci6n mAs detallada en arena. Los
to del frijol, a traves del mejoramiento por factores considerados incluyeron: nfimero
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'uadro 2. N alret, pirPructiu para cinco caracteritticaj de [a fair, en pintulas de linea% de frijol arbusiti o, de
%iclt dirba% tie cdad. clllihadati en uIn gerciinudor.

I )ias hasla

li apart- No dc No. tiV
Jldltht I )lit, hasuhl Cill de Jlas positlic| I IILL. I m .llld.

tC I lI la C1.'II IU C Ii- [11Cr." lati- tic dla, laiCu IdC'I 1L', d, 1. 1
V'IVO% 

-  
AC 't'L'S ,IIDCN Via tic 1.1 ralet ic d pr- latelcS¢ tic. tic pI I ~ ), IIIl-

ll11clnh, o '1111.1da, fldi .ilad fle r oldenl p1 ll lL IC1l llL'I tildoll l 1 , 11i)

I 21 2 3 4 II.I Nfi,.

II 2 2 3 4 '1.2 1L i

III 3 2 3 4 9.4 1I., I. "

1, 11 i tjti 2 3 4 1 I) P i, )

de raices laterales de primer orden; producir material de madurez temprana a
longitud de la raiz primaria; peso de las tin de obtener estimativos de
raicius v rctofnos; y relaci6n retofios, raices. heredabilidad, herencia para precocidad,
Sc cosccharon cinco plantas de cada en tres poblaciones F3 adaptadas a las
gcno tipo, a los dic. v 24 dias dcspus de la condiciones del tr6pico. Se seleccionaron
,,tcihrbra. Las rnavores diferencias se I8 lineas F4 de semilla negra, las cuales
observ.aton en cl nunicro de raices laterales presentaban una combinaci6n de
dic primer orel n y el los pe:os totales de las precocidad y buena capacidad de ren-
raices v etofios del hibito de crccimiento 1, dimiento. Se determin6 que el tiempo
el ,tom paraciIn con kas lineas de los hasta la floraci6n y el tiempo hasta la
hiahito)s de crecmicnto 11 v 111 cstas dos mnadurez fisiol6gica, son caracteristicas

lt i ra, prsent a ron pat rones de altamente heredables (Cuadro 3). Los
cliek:clto similares. cruzamientos entre dos de los tres

dolnadores denostraron que, para la
I " I k ) I I II (Mi[ I()A\IIIN 1) precocidad, existe un solto gen dominante,

sli efectos maternos (Figura 2), en tanto
IPrccocidad ne lia precocidad, en cl tercer progenitor,

fue controada por dos o mds genes, con
Sc Ic, t a caiho t)n pcoVCcto especial en el evidencias de una dominancia parcial para

cuial sC hi/o tnia serie de cruZamiCntos para la precocidad y efectos materns. Los

Id;,, li i lt 1 I tI , h it 11.tlllhllad de 1.1 mir' tw fitim l r. i 'i tr'., ticn c '(l ipolw aviones, , 3  adaililla s al

I )lt' ll~ , I. .lI ~ ' ! l ~ '

I o.t- \%i, u- I r.- \i,,dlu. I h.h ' i

Is. lIi 1l5vi s I."21 il I,(1 (O,80 0.X7 (.77 \,

I. 21 2 0 0.73 0,70 0,72 ,. \

"21 1 ' I 21 S.S (),72 ()81) 0.60 V .

I dI
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Porcentaje de la poblaci6n evaluada

* P1 (P721) 'I F

SA P2 (P780) I , I
NI F

4 2

101- 
-Ii

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Dias a la primera floraci6n

Figura 2. Distribuci6n porcentual de Is poblaci6n de progenitores y las F1 y F2 del cruzamlento entre Its
lineas P721 y P780, segfIn el tiempo hasta Ia apertura de In primers flor.

datos indican la posible existencia degenes Los resultados (Cuadro 4) mostraron
modificadoresenalgunoscruzamientos. El que no existe ventaja en la utilizaci6n del
coeficientedevariaci6ngen~ticafuealtoen disefio en panal (en el cual el rendimiento
todos los cruzamientos, y el tiempo hasta la promedio se expres6 como porcentaje del
primera flor y hasta la madurez fisiol6gica, hcxgono circundante o del triAngulo
siempre present6 una alta correlaci6n. En testigo), en comparaci6n con el disefto en
consecuencia, Ia selecci6n por bloques completos al azar.
precocidad se puede hacer en la generac16n
F2 utilizando un mtodo combinado de Capacidad competitiva versus rendimiento
pedigri y de selecci6n masal. Se observ6
segregaci6n transgresiva para el tiempo, Se iniciaron estudios de competencia
hasta la madurez fisiol6gica. para optimizar la efectividad de las

metodologias de mejoramiento gen~tico
Evaluaci6n del disefio de panal del frijol, que el CIAT ha utilizado. Si los

materiales con mayor potencial de ren-
Se disefi6 un experimento para evaluar dimiento en cultivos puros son tambi~n los

la factibilidad de utilizar el diserto de panal mejores en mezclas, se puede utilizar la
para. la seleccirn por rendimiento, en selecci6n masal por rendimiento; de lo
generaciones tempranas. Se compararon contrario, seria necesario utilizar otro
47 lineas puras de frijol en dos series de mttodo en el cual las plantas se encuentren
bloques completos al azar y en disehos en espaciadas.
panal, con 1,15 y 0,70 metros de distancia
entre piantas. Se utilizaron todas las Se evaluaron seis variedades de
variedades, una vez y al azar, en cada una crecimiento determinado y seis de
de las ocho replicaciones. (El anlisis crecimiento indeterminado por su
estadistico correspondiente se presenta en habilidad competitiva en ensayos
la Secci6n de Biometria.) separados. La distancia entre plantas fue
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(Cadro 4. (orrelacione, entre los rendimienlo,, promedio de 47 variedudes (en grupo ) separadas por
halitos de crecinientlo) establecida% en bloques completos al ajar (B(A)) los rendinfientos
promledio, nmodiricadiis , no modificados, de los inismos materiale,, con un diseho de panl
imuliado, con ditancias entre plantas de 1,15 in 0,70 In, con 8 repeticiones.

Rend inue to i i l wil iI k IIIn. 11 1 d .
Distancia pronlcdio promen dlto ],+ ,,

entre plan- no m dificadot Col I,-g.Jo, corregidos
tas (m) en Panal I I I~In tu, ,II;1 ,m,

R iidiniicnto dc 47 1.15 0.36" t. 1W 11.4u
,ar.dad , e l I('.-\ 0,70 ,.48* 0,43* (i.-;"

16,-1111dm ctnto Lie 23 \iirIc-
ddc, d c ,:fci cII ntu 1.15 0,4h* I.53" 0.511
dutcrtclimml, cn Ii.A 0,70 0,494 0,37 (,53'

IC1crdiilIicto 1i 24 ,.roe-
did,, de ,:cclu!licit,, 1.15 0,29 0,24
ImdIcIc Ilitad. ci llI( \ 0,70 0.52* (J,49"* 0.4-

Ii C;L[,77 ' l i 7, ,i C 7777.r 77, . 77d, .ii++l¢ CC 7 l CI l 77 ,07 *; .77. 7fh [t.7,,7,,77. (fL [ld "b IlL] 77f ,7 , l 7. , L, 77 7l7 > l,. 77.
R d, 11 i t In d , ' Ii C 1 7, . I i IL;g 11.11,-117,71.777I7I,, 7W,, trd L L 7,I ',! V . . , .;/ e .

" "" 7 '.7c.7,7.r~c =* <. a ... i c (.05 . l , rcspcItsamcntc.

de 6,7 centimetros y entre hileras, de 0,6 severarnente infectada con BCMV). Aun-
metros, en Ln disefio de parcelas divididas que el oidenamiento para datos de r.-,-
con todas las combinaciones posibles de ij dimiento no fue igual para las meiclas y

j) cono parcelas principales y dos para los cultivos puros, entre las
cult1., puros y tre, proporciones de i v j, variedades con crecimiento determinado,
como sthparcclas. Fn el Cadro 5 se las tres variedades superiores y las tres
presentan los ,,alores promedio de los inferiores conservaron el mismo orden.
vend mcrlos ell cultivos puros v en
muciclas, n dos replicaciones y tres propor- L.as correlaciones entre los rendimientos
c R,,cs. en metclas y los rendimientos promedio de

los materiales asociados cultivados con
La s correlaciones ent re el rendimiento cada competidor lueron de -0,675 (n.s.)

de una varicdad en cultivo puro y su para las variedades indeterminada, y de
rindimivnto promedio en meicla fueron de -0,420 (n.s.) para las variedades deter-
0,94** para el material de crecimiento ininadas. Sin embargo, al exCluir del
indeterminado , 0,83* para las variedades anil'sis de los tnateriales indeterminados a
dc recimient n determinado si los ,alores la variedad 1[246, conmo tambhien a la
del rendim-iento dcl culti'+ i puro(la mecla variedad aherrante (Ia cual creci6 nor-
de una .aiited ad con ella misma) no se malmente pero casi no prodiujo senillla,
incluVeron ent rc 10, val oresutiliiados para dchido al Problema X) del anilisis de las
calcular los promedios de las meclas. 1Il variedades determinadas, las correlaciones
ordenamicnto de las cifras correspon- entre Io-. rendi ientos en mezcla y los
dientes a rendim iento, para las mcclas y rendim icotos de los materiales asociados
para las lineas pUras, ILC iddntico para las lucron de -O0,84" y -0,973** para los tipos
variedades con creciniento indeterminado mndeterminados N determi nados, respec-
(si no se toma en cuenta a P246, la cual tue tivaniente.
Prograrna do Frijol 8-9



(uadro 5. Matrice, dte rendinienti s tl 6 ,ariedade% determinadas ) 6 indelerminadas, en meiclas. con has',
en hos rorlrdiw. de 2 repetiioles * 3 projporcione, (1:3, 1: 1 3: 1). en la% parcelas con miiclas de
%,mill 0%n hs primedio de ne de 10 parceha% indisiduale'- para [a% linema' pura'.

V aledades as ic adas

ar edades Promedio
dct,'emmiahi 1189 P500 1P023 11035 P637 1 7,, varietal

I' m) 562. 265.7 461 ,h 546,2 342.h 632, -,.5

('5t, 482. I" 623.4 515,5 862.0 625.3 955.- (,--,
'623 255,1 11.4 205,9 297,4 107, 232.6 2io1.5

II,35 730),7 511.7 542.0 62N. 421.2 ,; 5,',,.s

'(,3' 95S,4 650.9 721,1 731 . 649.6 11)1).7 7h5..,

I' 7,S 5x517.) 268,3 4X0.4 475.h 361.2 555.5 4.,

I'rlmcdi dc
il, ai,ociacinies 592.6 4134 4S7,8 59o, 1 41 7.5 (,64.(

VariedieCS iiSOCiidiicS

iidcici miiial. ('246 I149h 1524 ('566 P643 ('695 \ .I1.al

('24 201,6 225.h 149.9 1,0.(, 194.9 14 1 Ill)
1'4', (95.4 442,2 279.5 3. 2.3 ,'43.3 5(5.5 3-(3.1

('524 S99.3 )53.1) 613.1 5t17,) ,11 l fw.: IT11.I
('S¢,. 780.9 722.2 619,5 665.5 611.0 Ilis .5 -.1",9

I(1 43 493,4 476.3 5(15.5 5-,S(.) 479,(0 ,,5 j 5(, .."

I('6 s 175,6 135.5 58.4 76.2 12A, I 306.2 I-17,2
P 10111Cdl10 tie

h.Is 'CIclac I, Ies 40,.s2 44S,0 371. 5 404,0 389.4 (,62, I

1 - - %A , , I.,1 Il!," ..VI,

Esic cxperimcnto indica claramnte que paca el rnejorarnientc del rendimiento. Los
los tipos arhustiwOS., con mejor capacidad rcsultados se estfn rrc:valuando en
de rendiniento cn cultivoS puros, son Ios po blaciones Hibridas e, egantcs,
mcljores compelidores en mezcla, bajo obten ias dc cruzanrL ti~tos entre
condicjones dc alia densidad depoblacion. progcnilorcs con arquitecturas de las
[-stos resUiltados sugicren que la scleccion plantas que scan contrastantes.
mas.al pucdc ser cl metodo tilus elcctiVo
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ITlOPATO) 1.11(, IA

[I M1RMH ).\ I is \ IRAH S hlicieron pruehas de campo y de inver-
nadein con savia infeetada obtenida de
piaiita,, portadoras del gcn dorninante I las

Viruis del M1osaicu ( um~in del Frijol cuales presentahan la necrosis sistemica. El

(AIN~ \I'S SC se i ncuLo ineccanicarnente en las
Nigilclitcs ariedadcs: P~458, P~459, P~566,

L~ .IIliaL6oli de CepaIS. Lit it a scdad 1)()7 v P1714 hi1s CiiMeS presentahan el gen

s1UsccptIhic BolIunIiui 'X IniItIplicaIii dmininianc I tic toicrancia: enl Great

%alios liliiiilntos tic Bit %lN, ohtciiois N ihci n 123. !a cuai presenta el gen

ic NCIIiki is l ct:id,'is pIOctLIClitsdC, t:!t * S cnI lis', Micthtdes SuIsceptihies

d I\ L1',I it SI led i d " C\ Is ICII I C c ii c I hinco , '34 P6-,645 s Stringkss Grecen Ret ugee.
tic Lmilnopiiimli' del CIA I, o[iiuiiiilils tic

paiscs iiiiimiti c nik. s S i Lsl~itii) I I li[ 6 11jc, tr1[l OS -CSIladosdtelIa
I iidos. A I )" IS - 21 d1i d~pM du li tiioChIcion coil --I 5 iru, tenido die

iitcii~ci,.ci Ilus msLido dic 1loimliltu iIipia\nicolsc ccmp.hicui

sL iiiiilkitit1111 stlt tC Sii~diiL prccntih~I celrOSIS sisteilica. 1:i Cuadro

itiiivilstit iiitiis it ) iiiiiiI - )ICL-Ti (Is I.C.Iltits tic III nIoCuLaCionI

cii LI,iit~ ihricictIs~to s"Isk icai coil ssa ltice piontas prev ionentc

iltiiits ecii c aiipti conl BCIVi (ver
('nod i' 0)j. ILit Coil)pci11 tic ios

:I~i luclil, M\ -i NI i\slli t~~

tiol (60, I.elld sLC I M \1\ Ni ii. c yL hs t \,ctiacs stisccp-tihics piesen-
l ili ,sllollla~s (tc iliosicil. cii talito tite

lit ~ ~ ~ ~ ( Il -4 N-i 3 A 2 i ilit Ntlc hei1 123. conl ci gel recsi\o i.
M~ ~ ~ %1\ li4t 1 1iLIt 11Iiit a it CCp3 (li so Uls. PMo Otro

10 \l\ - N\I 2. csk olk Si, 111iI) tinti Li

ii Li t~l sis cital tic itiias v % muchiis

I.pitihul i (it M\MN . I l.11w ut pitilis iticio de Linccios is sistcuicli. Fi

\OiistA ct pilceItII Il telciiiii tic hi setc 1i,i1 0111A s teiico( Liitii()ol Ncichio 01I l

diel ( I \I (Iiu cl)I!huh~i dc [ill/ iiL'I i" h.ij;i k-ciCCiec ivo ii del el irs cihs phintas
till] isis ssiItitiea).It!iaittc Li itil a Li .. iLCia, tItlI/liLdiiS coil)) tun e dc

"(1t1dieiiitc- nI al e t ic L e 1it: c~ l i i Iiiei- ll I lk Si C I C0l' iII0(L i iii\O Lil' h il Wero in
Illi o li tcIlcitpet IiItn di IiisCICs s,11ipil ic a0C1I ) i ldi 1)(i lit( \1\ . pI ohbhenie ,

ios 24 C.1 1 Ls t Iiilli. C 1IiCLidl Li Cili 111it1 1)1 lit cp1iM Ii\\V'- I. N I - Io( cepa I plo.
alo ihieu dc illido los cUl~tlvs silt

Sclltiics Iifit,l!t5ci, IC M\M\ I )trailtC h

CI)iI itiii HitLIsW litIMci iiiCS scCIii~IitC. I'uriiicaci'~n % esitiiilida li % irus. Con

picsCIIiiI1 oilli il cictoit (tc Iiipcrscii. ci lintc iticr hai miximti inictiidad
shildatti iil 1it M%. \ uosraid i ecrosis ticl l3(N. ,t fora ,I postcriur USO enl InOCU-

\ NIsL H ii dicies. tli i io0iiS, % S iilli. 11 h Let11iuc ell Ci ciiflI)0 p;Iio pritucir fll

ellA pi otiui ai fiiiicmc ilipid'i tic Iis, ililltiiic sp i ' iC ci li i ill i RSConl Lil tituLo1

Illiiitils, L~ts i iitia it pmLSCIiii deli alto), sc iiciiir ciisit\ (s cii ci insrnatier()
cciLOiiii~iifitc 1. c(iii ittercutes soicioflesi minortigiiidoriis,

a dicientcs iiistis tie pI i~moinridaties, y

I 1ri.itciiiiir tuics ccpais dci liCMi enl coiiihiiacimn cmi retiuctores, oxidantcs
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Cuadro 6. AiCHC6ticii %C triadk% su%eptibit- toicrantes, despuis de so inocuiaci6n con piantas
iffcldisa it~filment con~ I( AIV en el invernmdero, a 28-3OOC.

NN d pa.ta djc pLintoas
I Ipa tic plantas necrosis plantas ipico; dleViiddIitli. inoculadas '.erliil' muertas ICSI V

iin I145 24' 1
P459) ilmpajl 11 !5 3 5 39 0i

Po -\i.ja il 149 30 250
1'714 II 1 pcrop) 11 43 19 11
(1Jcal N''Iiin1 I-',3 44 0 0 0

Si i 1l1L, aI-1u! S usceplijhk 60 0 0 14
1,634 fI )ola)4 Susceptible 43 0 0 14
Po- 5 N I l aw Suscepible 28 (1 0 3

11Cc! I~ ldad I iW dd 9- S 100 1) 1 li. NfI~odos de Itioctilacioin MIcanica. SeOl hid la j' si c~ta; c'(ii aga dc c-~ .iuaran arios sistemas de inoculaci6nliicjilk.iilcit IlCCt~ias. I I mcc, .inica. Los, intodos evaluados in-HAC~l dit i dLuia C11 uii 25 por. cu-hi.. c~lu\clan la iioculacio'n con uin pistillo deCtiand(I Inomlai id'id de I'l ".lItica a1mricv, el dcdo indice y p~ilgif, tin tr0/i)d~luiyaI aihcfile c 1,1 1 ()7i 1 ii -lb l dc C'faIpa. dii Cepililo manual ii u!11lucia.) c'stalic cii.11[ dc ,oi( 0.0 %i. acwiAcao a -4)) kg~ cm-. I odos Iols mnetodoslill 7,5 
- lCI a igLIlil1ntcu eicctiVos pero la

o I,, I(( 1 . .1. d % a .,i,-, I,- v iI H t), 1 d I IIV%, iic tjudms cull s a iu adc p IanIitas sistemiclknieliteilif., liii)... ci'l M0 I k las Cuaits se hahii in ri~uiado con eliviirus die pliintat, laturalmente
ioiv cliii a

No. de
.No. die p!ailau tcanI

No. dc pilaa ':on No. ilc SINIMLaaS
I lpo dc piiirias necrosis tipli s dc deVaizdad (csistencla iiitculadas %ela mi elis KIt~

JP45S ICA.- IL1) /1 21) 20 5 0i
P~459 l.Iamiapl I 21 21 17 0
1150~6 tiPairzil Sitnl.co) 11 21 21 4 0
(.ie.. Nortici-, 123 11 30 0) 0 01
P034 Mua Ilhtt).lscellljJ 13 0 0 12
P045 iNoala) Susceptible 15 0 0 15
Strinigless (iccai~iI~ v Susceptible 24 0 0 24

cCL ''1 d I3 C1, a~h C 'idr "td. ei n !As *Cl- i'IdJ
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inoculacion con el dcdo i nd ICC PuIlitir InIC congla r [as hi iks o la it la itI inlectividad
mals prictica para cicetos de seleccii se crit a Irs ci uco dias.
taminiados) masaics. Sillciiihiipi. cl
nletodo O.cl acitigi ado icqlnirior mcnoiis Al toi nncsia a los 10, 15. 20, 25, 30
inOCUilo I, li )I)ididtccn , ditis dCSpnLcs die lit inoculaci6n, se
LiIM I I IIC It)11L coi dII it t [L IIC MI' i Caiicaitii~ CiciioitiCl kiic Lit illaxijiai cilucritracion e
tiiisriiisihics. iiCCtls idid dcl sms, sc obticne at los 20

.uI cc irnii pI Ir R1U iS IC IIi i. '- SCt 11 *if I I n silCricddcs snsh(Ccpulcs ' toirantes. Sin
apri~iii~aIiclt itat crIit I C ciiih~iigi. Li t.0iCCII1r,1cron inc mucho niAs

1pr(Irnisilit) Ii M iiaiHraltrCrc lilt ct.adii, clii aliti ci ia plaiitas" sus'CCliihls y ell lts
Wi \ ie cI ols24nro citnc lii, pr) clilina de lat teccra hoja

S >>i. iiscp~ilcs Iiitillidi. ii irioCUhIr LO, ho(jas priflior-
iiiaics I ta, pi)IHC iiiON this iiji tidlladas

1,n Ik'lsaiii, I'SO!) lilt', ohic elci sc -stli Jpic,,ciaiiii ligcios siiitilias, It) cuii
(le HIMl, N CII C 6 11CdII Irocl iccairII I C 1t C IrIIdici urni coiiclacioii citre Ia conccn-
B(A \\l cii -,24 iiatcrialcs proinismilis. nitcin' dl \irns I, la scscridad dc los
'90r bnf~ilinl IcsIscliciat I. 42.s hucirri Siriili Ncdiintc centrilugacion

~~nsccp~rhlcsC 10c ciisdr iclssiur As litic.,i cii gIAdIcntcs dc dcnIsid Se
m: dcs~ii IoliiiuI1II rcit a il rciiipci atua ticiiis: I( itl Lic s I, ilicdades toicrantes. las

llitl iil L01i1 Ci liiil', de 1,iliici' I~.(N Cciisi cirno lswiccptihIcs, iresintahan una
(lirjiiIIlN\ r~L ipariclili tic i 1CH i cill ciicliiiac6 i ~I, irus. 1:l irdcn de
siiitolia"i 'c I clird, ' il I 11cr M ll in l' I1 1 it Iri C it dC WCcnd C Iit C, ja )a latI fs a cccs iontis
corn ii, hscisith s cii III sctic del f. I \t I. soidis. line ci sigmilicd. P)709, IP45,,

P'701) I '. I'63> \ 1) 714.

ISe'IuC6611 pi resisflicia. Fi1 1.I
>iiIs ado . (i iriclialit ,,ec leti0io1

Pirt-scuic ia Id W.i ' el Ame \ci rrica N s n I iiiciiiiic's 1)ic III)iiiiiiics Lic rcsrst"cncia a
A*fricai. Sc ciiiilliil Iat ptccii (lei MiNI\s cii I 15!) acc~csimiic, (l gcr--
l)( ' \I\ I i I ifii1, ( nbha. IRcpthiica 11iiipiasIlia S.,C idciililicciioii icccsirncss
I )miiriiiia. Ncx I\ Co. Iscnicillla S rilas. crcIII'i . iii,iii61i V bliancras toicrantes
\ici i. Sce cilciiirriii dilcicritcs niscic.s d1 ti , Suns. in lIrdOi, Isw inatcriaics (i651,
tic coi.id imiii tiL ios d i Ic icics 11 t 16 c,,1,(7 (15 j43 -(. 1069,
'tI ,iiliviilitios pcii ( I w sc CoI,Ii ti I , l 0,) (Ii I is iiridcs ucgias
p[icsciinia ilL( il ciuis c~cpii.s del \If us. Sinl l 9 lS 57 pI CccI Ita Ii1) 1(1 o5

Ii1cslicto, I.i iriLtciirilcs iiiaCS R iir I hactii '
(iili Ii,tiii)Li s tll Illiittill!L. I Ni I)-I.

( ranitrir (ILm A l i s. I'ia iiiclii picscili llliils iui.dic" tiL tolcirutida.
lit ciicli-'ijl S culibtilinhin tic lit ,clccciniiil
tic piiigcnics plr Ilild I~i ~i liN o scicif pill jil risint ia vii di~ ersas
cioldICIllIr' Ckil!r1idi. 'IC iIicIOlt IV L.9 1111i111 0n N S 'c in [I o iI ita r o i

piloscii o i~a pan" ' al actei l/aclirn iicca 1iiici il Itc 141 acccsiuics dc
LICl 3 I\ i lrc rtiiillciI lrt ciiiiis i ic ) I A in s c C iitilcinrii

Cst~ihilldild cii II. ici do. pilrs~rni i (i> .ho odcoc
LIL idcii.:c iLIScon icc5

."C 1ciltlilt itl jiic e lct us idail dli sI p)ccics Lic I'1ia'Ii, l dce I liina iii o
Sc cOini Se\ a ias_1tI ZU 11ia ii sa Si liLh( bias uiiui lath vrund s ( i tti, ma_\ , Itns
sci~a' it:ccala 4,,(, Sinl embati-gi, a!l iulinal is %' ( latnn ia/n. I odas lats
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accesiones de 1. lunau , P. ( Ocinu.s, Al. 'Virus del Niosaico Surefio del Frijol
laih vroide.s y .0'. wquip'(llh tueron (BSNI V
suseeptibles. Los materiales iesistentes de
P'. acunjtihu (111 31 0, 800, P]l 313, 205, 111 i s si ntomas de Ia infecidn sistt~mica
319, 44.3 F'II 307,Sl05) sW incCLuIrin enl un del irnjs del mosaico surefl() del frijol
progrania deuamnts trspcicOs IS NIV ). enl algunas variedades y hajo
(ser Ia seccion wohrt:iw C,~mio cie rtas condiciones ambientaics, son
pileSto L(1e. hasta ci niomento. no se lia siiiillares at los ocaisionados por ei virus del
encoril I do tuiincla at W( I V enl 10MCOsI rUgOSc del I rij ol i) por ei virus del
aiccesioncs tic P. nAliwrivs 11nsalCO corIn r depend endo de Ia cepa

del s irns vde lia variedad del I rijol.
[ reenenC(temlell. este %,irus no presenta

N ro I wrinriacionai dl N Xirusv del sinitomas en Iri-A. I chidlo it q Le el BSNIV
Mos~aici Di)radu) del I-rijul (ImlIi.\ ) Se transrnlite :or semilla, intertiere en el

proceso de seleceiC~n de matcriales
1 11, 190 i lt IOd LcIon:0IeS del li HGNI N de resistenites a otros virus. Se hicicron
17'Se ct t~ao ics localidades en prnechas scroligicas eon los eotiicdoncs,

firai Jk , A I nI 2 \ic ilnia enl li testas. einhr-iones y sernili ..s enteras; se
RIlc(ohilca I )mnmnlcanla, (Iiaitenla.a El ohtuvo unlrat usade transmiilsidn por semilla
> ala\ ,~ \ iCelila. I ats acceSjMIeS dl 25 por ciento ((iuadio 8).

CIn \rnIICa ( C11Ira ( P Lihil 441,
(lualliialai ,MS, iP4s', lS4s, 11(4 ~.I )799) %. irus (lid Piunteado .Amairillo del Frijol

AlIria. La toliracia ,c dcl mw il o hasc -el
Ia m~tens)Iid Aic 1,1, iiiifa CMI - Fjste virus se aisl6 del frijol en l'uripafnA,
pM13 acim CIII Iw test icws locale" Cuep olomihia, \' SUS sintornas son similares a
thics .\ toitramnes. Ios (asionlados por el HG N V , pert) no son

tanl Itensos. 1:1l inus se aislo y sc purific6
con lacilidad de las lSna MINI dC rijOl V

Nirtis fraiisiidmis jmr ( risuariclnlos tanihien de co"wpea 0 iic uinimulara} V
Alacroiqlhii lat roich,'s; esta ii tinia

I . s crisone lidos sot los %ectores nlis especie paiece scr SH hospcdante natural y
iiiipoltanlcs tie Ia.- cnlermnedades viale siU principal 11 nentc dc inoculo. L~os sin-
dlel IrilA snis slntoia5 , taraLctcristieos, son1 toiiii de cesta condicion se iderititican con
los' 'itosicos, iasociados -on nlal1tor- tacilidlad. lodaxial no se hian obtenido
rmacjOne.s holiares, rlilglidiades %i aied'.dcs dc I ril A resistentes at Ia
mloteados a Mar I- Is 11(, () ' :I ci c ii em dail pert) el HYSV no parce
I rectienterninic etWs Sitollina SC coi- I'casiIonar LIUn grin disminuimn del
Iindenl eon los ocasinados po ci vii [1' dlei icndifiicto cii P. viilgari.
1itiMO a c Coilitll (l fliiol ( 11(.A V )
I Ildaiil IX deClnleCC ',II di'A~llfLICI1ii :'[I

Amei~fca Latina ci ( a ,hc., IPkttlogii (It- Ia %eila

I'll Cll'aiiOS tit [MtogelliCidti % COII lroduccioii de' semiila linipia. En 1977,
anitisniis ecil Cos wC it iIi Oh( I coritin'.a lit producciori enl el invernadero
cult ivOs 1II el I saJis di iil15;IlCII :Iuc so dci dc scmillhi lIbrc de patogenos dc 351
frilol (it I\i , Obtcnidtis eni (('tat Rica, icces mnesV% Lt inult iplicacidn en ei campo
Coloil (I naternlali % L Sis di). e dc 400 accesionecs promiismirias.
conlIll1 iran h x istenlcia de cepas del virus,
cim loI ihaiiiorn ia l(a[ie.ci(t; Serologia (IC! Nirts en Ia semil Ia. IDepen-
R ica. diendo de Ia variedad v dc las condiciones
B-i14 1977 Informe Arrual CIAT



Cuadro 8. Transmisi6n del virus del mosaico sureilo del frijol (BSMV), determinado mediante serologla en
gel agar.

S emilla Plantas

Variedades' Entera Cotiledon I esta -mbrin N,.

lriunt lui ((' I A I ) + +

Bountiful (Burpec's) + 1300 25

P714 I Iopcrop. ('IA I) +

P714 (I opcrop. Burpee's) + + 1(0

Improved I endergreen (Burpee's) +

Suglc,.s (reen Pod (Burpe's .

P704 ,'orrtlhr) I + + -- 10( 0

P634 (I 'A-I)uva.

I ... ... n r c , r I , lr lr n dri irdddad r% n ic llan c t it bu Ltrrsp'ndt icnrtc ro bi cl c ittri g: 'c

anihientales, hay varias cnfermedades IBRN se observaron en localidades de la
irales que no presentan sintornas, per- Repfiblica Dominicana, Costa Rica, M6-

mancciendo latentes en sOs hospedantes. xico y en el CIAT. En consecuencia, estas
Ina de ellas ecel virus dc mosaico surefno localidades deben ser tiles para selec-
dcl lrirtl (BS\I ). ste cs tin tactor cionar materiales hibridos por resistencia a
hbitante en los programas e lmpi e/ y diversas poblaciones de razas de roya.
cetli,.tcir de sinilla de trilol. Sint
.Liharo, la pitccIcia dcl BS%1V zn l "la Se sembraron viveros en los campos del
,CernliL se lo~gi dctmrnmiar mediantc CIA I paia selcecionar simultcineamente
, crrfrica C imnnur1odil usin, deiando en progenies hibridas por resistencia al virus
ICmr11jr la ,cllilla dulantc la noche. Fl del mosaico conin del frijol (BCMV) y
ml,,tn., tinctodo per [ite eclionltralr rova. las progenies en estado de plintula
patogcnits hactcriales prcsenles en lit se inocularon manualmente con 13CMV
scmillai (Informe Anual del CIAT, 1976) y

posteriorrnente, se indujo un ataque de
roya sobre las plantas resistentes al

I R \ I,. I) \ 1)1 , I I \(i() .\ -,BCMV, antes de lia loraci6n N formaci6n
de vainas. )os a tres semanas antes de la
siembra de las accesiones del vivero, se

Ru3 a (I "r '??:v. V pt'a J iti) scmhbr6 una nic/cla de 10-15 cultivares

I)urante los ltnimos dos afios, ninguna diseminadores de rova los cuales eran

linea oi culti'ar le inmune o resistente a susCeptihlcs, intermedios o resistentes a la
t rofl' i~tha.'rdten todas las localidades roya, en cuatro hileras consecutivas yen si cuales se ensav, cl lo'i cro Inter- paralelas, a cada 2(0 hileras de accesiones

ellI's uaessc ijao) l VcrIne-del x'ivero ( [igura 3).nacional dc Rova dc Frijol (I BRN). Sin
ernhrrgo, ilgUnas accesiones fueron
resistc ntes o t oleranltes en muchas Ires o cuatro semanas antes de la
local idades , s. incorporaron al IB RN en germiziaci6n, las plantas diseminadoras se
1977, junto con algunas accesiones Inocularon (Figura 4) con una meicla
recientes dl CIA I (Cuadro 9). La mayor conmpuesta de razas de roya colectada
proporci6n de accesroncs susceptihles en el dr a it e pif ito t i as o cur rid as
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('uadro 9. Niamero de Iocalidades en is Jailes Ias accesiones mi resistentesalaroya(Lrorm*esphaseoli),
recibieron evaluaclones con base en sus reacclones' a Ia enfermedad, en los Vveros
Internaclonales de Roy& de Frijol.de 1975 a 1976.

NumCero de localidades

1975 1976

Lica
prominria Identitjcaci6n I R Int S SI) I R fll . SI)

11791 (ompuesto Chirnalteatngo 3 4 3 2 I 5 5 9 2 I 0
P7N I uri ialhi 1 4 3 2 3 3 3 7 (1 I 0
I'675 ICAIua 3 1 4 3 4 3 6 7 I 0
1',69 exic',) log 6 5 1 0 3 6 3 3 2 0

Mexico 235 2 I 2 0 10 6 4 4 2 I
P509 "an I' dT IiLlht 72 4 3 3 2 3 4 6 5 2 0

ItFcdder 2QA 5 7 I 0 2 3 6 6 2 0
I''X5 C orell 49-242 3 5 4 1 2 2 4 9 2 0
'23 1'I. 226-895 4 6 2 0 3 1 5 7 2 2

SI : Irrune, H, rv":nr' c jue,[ t = ntt,;r :ldia. \r..-: h rptlce SI D ',tjabs

anteriornente. (Figura 5); ]a mezcla de dentro de 1a poblaci6n local de roya de
variedades Ma xhi1i6 1a supervivencia de frijol.
toda la variahIidad patoghnica inherente

r -

I igura 3. Disfo le Im% parcefa, del Vhero de B('MV y de Roy-, con 4 surcos de cultivares porladores
uetrbrados parah laimente a cala 21) surcos de accesionri del visero.
B-16 1977 Informe Anual CIAT





cipaimenlte de U, .Ua/s beta N gama, a desarrollar t~cnicas de campo para selec-
rd/or!~~~ de . i i -iurat 6). se cionlar pot resist encia/tolerancia a varios

N()(ii/ -Ofc [as holits \c 1C i ecto enl los pat6gcnos de las pudriciones radicales,tallos de phai i Li", las c11aics se inctiharon piincipaimente at Ftivariumn solani f. sp.enl 11111i canilsili tic hiiiiietilild it i)-24''(j lHA / - trnhien it Rhizocewnia solani,
U ni Li iclhd e~i L 1 ~1J-I 8 p~ ci At hcremum ru/ll'i y Pi-thiumn sp. Se desa-

I ~siiacriaIcs k- c~ aitiatm d Iii sigiiieiiie r rolarori m eros indivdUales inoculandoUiiiiiCi :i1iF iie u uiieeeiuri Lin lis emniila v surcoi, con u.na mneicla de
hols tillos. Iltl iei'iCu~p- 11"~liIlellts cuiti~itdos en unedios es-
Lii Ia. Iiiitahdis ell CiI ll ciPOW ten ilc. ltles comio la cascar I Oa de arroz.
tl"i d I hIL' 11) all , ,\tcpt~ ill sc csta tratando de determinar laICSIuITIUN LUi,iiiiiell cii a.t~.\ ii plllitl conIceniiraciin de in)ctIO, i

nceicItCIOCICiCit .,I a iiimd aiuem Ic tic dcnsidad de pohiaciunm de piantas y escalasi plitita \n iidiicte 1HO litii.tie kIcscistlcnciaideltcniadis paraiaevalua.ck'n
icsslcilc , la I~/a il .iii~ti~i.ciiIs tic piogenlics sogrcgarics. Sin embhargo, la

\ I 1,11111 tie cou cIipitIi taiMhiciI NC iiiiiriiiMICIOn p~ilimr indica q tie 'arias
almiaIlu;I eu)Irh k)eIihd.. I I!,, lii icccsIocs, prcseltan neacciones debWa paidj lcroicit.i imi. liiII.iI paoa icsisintia tiileiaiicia at muchoso todos los

tll \ Ieil tI lii,tial Ic: \niiii~iciis dc patiiiieois ciluados (Cuadno ii0).
I III'

I anihien. Nte se nh ra )in aproxi-
Pi'driciorics r-ailicales iiAdiiente 2401 aecedilntS para su eva-

iitioii enl ci canipo enl lopax~in hajo
I sIL ;in.o se iI l iii1 [on.epeil intCIsI, po ii ciiiiiciiilics iatiiraics tic inieccion con

Iiiiitiijiii A/uzui4tumio: ei 32 por ciento
piec lo rssencia tolenancia pert)c eI 1

J)M C IO Clii dit 1251.1 acceslIneCS prescnitaron
umine/clia dc pianitas "usceptihies. Se

~ ~ eL\ii m iiiis sicecilne p oifisorias en~ g ~ ~ .'. ~ IeosLecaiiatilicialmente Ilnocu-
Ne~ Latn cii ci ( IA Iar Md Clterllinarsu"L rango

d-!i,:i aciiiics it ins p;ttoL'nos causaics de
ia id. coe rald Ica ]es.

Mlanitia aiinnItiar f Iiiriiipiia grisvou)

*.w tiesii oliron tecnlicas de invernadero
IM P1A a LiCCtIMIii gernmiplasnia por
i es:sliciai Iiicrincia at la iticla angular
t Lis flits. l-is iiijasde plial Liade Irijol
12C iiiitiihiiiiii pim isper.siine cl ciincr-
I'i"Iadc ciiil uiti SUIi5TiCiIi1 tie esporas. at

% 5 7. 1111,1 iiiiCcimtiiCIiin tIC 2 \ i(P till N se
I I itti hit Il ci III ell 11, :ti l iart 116 Iedma

dimmiante, 2-4-4, ioias a1 19 -24': '. Los
l ilimis alpareccieron 12-14 dias despl.16

d,- Lt inocijiacioIn. Sc licieron inoenl-
I ~i Ilii ii'' i~seii/~it 2 ~~s Ljiiucs de tampo12 x l(Yesporas il) en

ipi1ri. ell .s:rs.m I. pIlIh.pm 'l l 1 e\ii iin.
Bl 18 1977 Infornue Anual CIAT



Cuadro 10. 14eltci0111 de once~ selecciones promisorlas del germoplasma de frijol a los pat6genos de Is
pudricinr radical, en Ia sede del CIAT, en 1977.

Linea
p m 1 hsru Rhi:octonma .Si Icrunijin h' h1uo

I t it Int-R S lilt
I IlI w S mIn lilt I[it

42S Rt R R

It S Rt R

I I Int-It S R lilt

R It Rt

Rt S mI I

lnt-P mt S It

It S R Rt

R R R Rt

hI t-It Irir-It R [fit

, , !i ,1 ,ii ,,: , I t ( I , -t'ph l, I I , rl '" I I. II i- j, , IL R I \AI

cut~ imwphriA )

I st aflo sed, ariI Iecinicas paiai Afi!ublo Blacterial ( onmim (Aazwomnasv
selcccioiiar geriltipiasrila Pol resisten- plwco/u
Cia tolerlincia a it 111wtla hilachosa, enl el

in tradr aiplt LIri ien rn e adciantaron experimentos de inver-
con- Lm urn hurniedad rl Lisde 95 por nadero para delerminar sl la %ariaci6n

cenitl. II iminli -,e kt1ltI~w enI papa patogcica del afiuhin hacterial comufn enl
dC\tln i L'a ea (I' P1)A despues die Cuatro ei CI A I se dehe at distintas ra/as o a
(Ias 'C I illhi it. pAPil Ik~'li-1ii dexjtroij\a samCiones, el i \ ruiencia del aisiar-nien-
actir 1 ( P\ I )A) I )C~ptics de oti os cinco:( dWas, to(. Ilais hojas pritnordiales die sets
Ci htioipo ,L: HICICh' OW, snlok CStcrl paratL i cuI i trs. coil d i Iere tt es grados Lie
f1I dI(II 11 Hdci cuild C, ahua ~ 11.,dane _I- tlerNi 0 disc , ptihiiidad. se nocularon
hisidwspmils. ( IChot a quiice dils despis inedIantc ci intodo del corte con

d ca cri Itial~, a p~iitis .iocju- aiinjjlsohtelidos enl Anwrica Latina

laion pi ilspkcr\,Iii V We ncnharllon. ( incO ell IEsItdos I 'mndos, aconceillraciones dc
dhisl d C 1l)Lit:s xC hU() 1, esaiualjcioii. 5 x 10 ti. ILa %rudinea etl isianmienl-

sLl IslelientC Q-scala I sm siniolomas; los v lIa lolerancia deC lOs cuIlisares S ari6,
2~ pco cCCIIII io CoVsls aireCdedor del pew nos) e obhsers interacciona *in nivel de

punlo Lie inliclcioji: 3=necrosis de las 1'=().5 entre iSliienC)OS cuiltivarescoii)
iLs. t~illII 33 p01 Cieillo (Le clirosis parat niplicar la presencia die rias ( F igUra
toii4= cimrs crad. con in Ufl0 por 7). 1:stos atisiainlMOS ' Otros Lie dilerentes

Clito1( Lie I OSiolo thalil 5=iiec! osis total locaildades cin Ante ica SU ino0CUlilon
Lie a.it, lj'.l. 1 01, Cufitsares P17, P)358, p osteriorilerite enl lit siriedad suLSCeptihie

P4, J)60I ninol ailitmente tolerantes at IA-iao. a fill (ie rectiperari S estiniar la
HItLISt1li llitcilosa. 11reLCunClia Lie uislatientos Oaicteite
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Severidad

ci ,,4,,4 I . !. /
A 11498

* 1464

* PbS4

2 ....... 1 ! + , "! . . .

0 -
()(l 102 o51 057 120 FS1 R.2 1115 053 003 033

A Im 1'lC to

iigura 7 Ihitratcimi etitrc aislaIientt)s de *Xatnhoooma. pithawtoh con diferentes niveles de virulencia y
culli' arvs dvt frijol (on dicrente% hi teh' de tolerancia.

, irulenth, cn poblacionc liaturales 123 de (olombia. En consecliencia, en la
(('tadro i I). I .a,;lammit ,.LIc casI toda s.,cccit'm por el afiubhlo bacterial se
htcilidaid Iltclori taill cnt,)s coMO XP utili'lrl claislanijento mis irulentoenlas

. tja I . 'rVCUVt c ta IV aihl kimielli , irulentos de .Xanth ,mona. pihamrt ', colectados en diferentes
Ium-idadt, it .\de mrica Latin s Amrica del Norte, inoculados medianle el m~todo del corle
fltiar. ti las hoja% primordiales It Ia varledad susceptible i(A-,-jao.

{)lgec, dll NO dI COiI IgUA 11(11t)Lo u IIIlclikli 1 1 n 1
aplmento , da XP 123 Virulencia

( .,,ombla 13 1 1,4-9,4

Cohlhia y 6 7.4- I10,1)

('olomhia 5 0 I.- ',5

I'uerto Rico 12 5 1, -13,3

Mexico 8 3 4,6- 9,6

I Salvador 7 2 6.7- 5,')

Brasil 10 6 7.1-10.2

Michigan. (EI-FU.) 2 0 5.7- 7.6

' I d %c otntawn she l n h-ett de que Cl Alflan tIlo XI' 123 lient un ii ci de tiuljma ic Io t I S, I 5
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pohlac Iones locales del [it I gC 110 i Ix a% it r dIM oi n aislamniento colombia no xirulento
germoplasmia por resistencia tolerancia al ( C IA I XII 123). a rai6n de 5x 1(1 mi. A los
pat geno 22 - 33 *si as, despues de Ia inioculacion

nicia, el citrati'riicnt() con mi/ retard6
Aleoinas %aricdaidc,, toleiaiitcs A afiuhlo significativamente la floraci~ur y la

IMCIC[I l COnuiriN \000P',u'I~as phasclu 'i~ wlicscenicia loliar. aiorr'.r1tu' el desarrollo
\.phiaiIo Ir toi( ans) en /nnai\ (l Iullatlc v piodLojo lia respoesta de

tcinpiadas. won wcptiIes ha;i 1; 1, touiancla en el material P098 no adap-
0lidiCi lieS dci trupii) C.\Isente enl ci tIado. i-slas dilere.ncias tainhii~n se conlir-

SI \I .I "to dicilia Li ,eieCCI6n die inaron con dabos de rcrndimiento, lo coal
cllell Iii est de priige nes. I'l n coI1seCLIen- dcin lest a el efecto de hit mala adaptaci6n

ca. Cen P')' - C Miciaron1 eSrIIdios para dc lats plantas sabre lit talerancia al afioblo
lai c'icir1i1liencia de Ili adipiciom1 de bacterial caniiin. La Scci6n de Fitorme-

Li pI~int~ti de las tactis anbentales jiaiecftu seleccianari prgentores con
sabie la iciCCan1 dc L! Cn1ClCild jara tulerancia al iinbla bacterial N, o incor-

dcsii nilr cC1lcai ionflahles die Inser- puurair tolerancia de pragenlitores Coll poca
rIlci a \ dc CLinlPa P.1, Cx ,iar i)ar MIdjUItaemn LlC:,.!ra dc on miarco dc reteren-
tier .iricr~i al ;ifluilo h;ictelial. hiaw Coll- Cl aion~i bfOlIu ien atdaptado aI las

dcrdCI ( IM \ICatidicioanes [I opicales,

S C "CICtMIaiIui CHlICO eii11itisiis Coll

1jtCptIhriidi(d v toal ia \ Coll dilclen- I I ( ) I (h 1. It \ A( 10 N 1) F
Cli> enI si1 *'eilhilidid ail tar01mnpcIa I N ~lJlt
I( tlull 12)., cllix ares P0,84 % POO'
CMarl it~ IdLptaiL'II we tat'irar earl iii I is, Seccianes dI [torriclrainientoyvde
AdlOarnil 11a3r; hiiilr dilf,10i Ii di i Iitapatalagia de !-rilol del CIlAI en
enii /ax, i teilpadas \ par~ta .rplia CI coLihlra:i 1 Coin Ci I list011tu) (alonmbiana

rlcr11po de llilaoulin A\ las 20 1,,a dcspiics \eALp0eCnamila (\ J se niraror sixeros
dc Li1 'elrmniacian. las plantas se 1ll- enl s;iris 1ie's dce ( ala:nhi para c,, Iuar
enlaroli a rltcrs alos senrianailes reililalr- irntacietelc gcrriiaplasina puo sO
d(IlIS enlSI11 P1 Fopn ICNe dC CceIIIlas bhi ICteilICs" idaptIciati % resuisteilela at enlerinedades.

I, INII I 1.1 ItI. I I "d'. 4-) ?1d i as I iiil I ' troptiuulvs. .,uuhre lai reuveuiIn die cinco linis'

ja Ii~mi r'u (it iiijl il .u iiII,, iudlriaj 1iip ,: /l .:

I iica, \iI.1ri-ir ii I ocpiodii I ooliiut I olpt1 i ttlu
01 ISM la, Ci I nulfirnl nofan f it Iiinvado

1)I slt I

ttiniuS s

N9' ILiicii;u I I

I A )rn con iut mc~ndewcrnic ei ul ;,aimip.
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Cuaidro 13. I .iot',Ioiis niriat% dt rrijitlii 01rI.5istcfcia mulitiple I)toIlflacjM M gente%plitogeio% un.,osos U
ba~ctrialms en irio i~% ll er(%1:aluaddo% en Colombia en ei cimpo.

Reaccitin i lit ciicrniedd

I NI. Ml'stid Mi ILy %I ~iid a Aflublo
proi'olimits R to.i A I~I f ilosIs iiiIachosa poiVUSO g~ I I' L011li611

I 167 111( I S S InII-l< S

I 16 Il R S S ii11-1< I
I I l{ I N, I

111I9 R R S S Ito-kI S

11203 lilt It S S S1
P204 it It S S lotI-k I

1'h ilt Int S Int-k S S
11334 [fit R .1 S lit-it S

11.19 lot S S Int-R S

I'Mi lilt It I1 S I 1
ll'o31 It R S S lot-k S

P670) R R S S S

1 1S ilt It I S lot-k I

%'tI its iaCCeSi( I cs p 10 lliSli its presentaitroti nosis. must Ia hi lachosa, rniideo poivoso,
resistcticia ( o leirancia tni itipic at divcrsas mancha g r Is. all hiO CallsadO Pill
clucriacdadcs tales cuitil li roya, anttrilc- .l.ioih iw afl Uhin hacrti ia Wiladro 13).

i:NIOMOLO)(1 A

Fn ei hanco de gc rttopi sma sc idco- I ()m io, (' \ lklLs
tificaroit niveics tnoderadois v hajos dec
resislcncra a hinpoea s1; 111c I ni lo it St'Ieccion por resisteticia it E-mpoasca
proce.c,,i dc sclecciC iircctietc pat rai
a unicntar lo,, oi.~ics dc reslstcociia. 1.1 1:n las nuevas accesiones dei ger-
cointrl clihI al dl l'rItO %'LI rcImnbic 0 tfllahsia q ue csti hajo evaluaci6n se
par~cc piolisoro. Sc cstudJlit 1, hl'gav cllcontraron fuentes adicionaics de~
ei dahi quti caiisan 1w lo dl ccin,cs cItdio s rcsistcncia al borito verde, Linpoasea
del ci isotuciId / )!,ahno hall ar I~/U' a ia A racnteri. 1:l V ivcro I ntcr nacional de iRoya
dilcicntcs clapas, dc citckmntlei Irijoi. dc 1-rijol (1IRN)ciinticne varias introduc-
Sc cicotin) Ltic ci IlatillIlidiill dc! giaiio cilotics conl resistcncia it Emploaso'a, tales
dc Irijol aliuaccriado coil accitcs cegclaics. cuil (10~5942 y I urtaiha 1.
cs lill iIcto~ hitratto v i-cmto dc piocec-
diii coi ra /ubroii.s ..,id/alacum. Pa r it s eIec c i o n a r p o hIit c ci o ne s
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segregantes por su resistencia al lorito la F 2 puede ser un m6todo de selecci6n
verde, se utilizaron 38lineas promisorias y aceptable.
se estableci6 una categoria de los dafios
observados en plantas individuales ya La evaluaci6n del daho ocasionado por
determinadas. La intensidad de los daflos el lorito verde hecha una vez por semana,
sirl 6 para establecer una puntuaci6n que fue una medida tan precisa como la
sirviera como guia en el proceso de evaluaci6n efectuada dos veces por
selecci6n de materiales resistentes. Las semana; los datos de rendimiento com-
observaciones de campo se hicieron cada plementan la evaluaci6n visual de dafio. La
dos semanas y los niveles de resistencia ya regresi6n del rendimiento entre las plantas
determinados sirvieron para simular, en protegidas y las no protegidas fue
ocho repeticiones, el comportamiento de significativa. El rendimiento
cruces de materiales resistentes x promedio/planta disminuy6 de 10,42 a
materiales susceptibles, de una supuesta 2,63 g, respectivamente, pero las Uneas
generaci6n F2. individuales se desviaron .............

significativamente 1o cual indica interac-
La evaluaci6n visual de los dafios hecha ciones variedad x tratamiento; es decir

dos veces por semana, en plantas in- hubodiferenciasgendticasen la resistencia.
dividuales y de rendimiento por planta en Se hizo un cruce dialdlico 15 x 15 y las
una de las repeticiones fue colrelacionada plantas F 2 y sus progenies F 3 fueron
con la evaluaci6n hecha en las otras siete evaluadas, de la misma manera que la
replicaciones. Los coeficientes de corre- poblaci6n F, simulada (calculada para el
laci6n entre las evaluaciones (plantas in- 50% de las 925 selecciones F,).Los es-
dividuales y las correspondientes a las timativosdelaheredabilidad(regresi6ndel
replicaciones) resultaron altamente promedio de la F3 sobre el valor de la F 2 ),
significativas (Cuadro 14), to cual indica de seis cruzamientos con progenitores
que la selecci6n de plantas individuales en negros y no negros, fueron bajos (Cuadro

latlho]4, ( Ieficientes de co)rrelaciun enre el promedio de dahol causudo por I.nt'ia en planias
indiN iduall en una replicacien y el prornedio de dafio en las 7 replicaciones restfntes, para I Y,
,imultdaI, de 38 lineas promisorias de PIhaeolu.s vulgar. . Lam correlaciones del dafio se hicieron
dos ,ecC, poir seflImlnl.

A'. de ic \I llU ct'l Ni. t: , lml; tie aIpnimanrI

'rala 'd o tic daill %l '. ia l 13 (0 9-1

Pruohcdio tlc de l p ,ouiedl l d e.a -

Pro' llicklio de tlfi ltl l l.~

Il'1 l',t1 Lh0 (I d iifiil/ ) %, I1, ;dl 3 O ...

]Promledlol de ttil)o %istll~lII .

Pdl' l ledi) (IC ddlO rer thiu1neu d i 131
,,ignmfic mn2111 at ils ohxeru,.ionesl , ImleslC

,
) 1,,

Rendll telI tie Senlillla 1n .

'o ,hnaucd t n d~lt JIel pr lXoelt.dll de

1 o gr mlldloe r lijflol el,
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(juadri 15. C(.rrlaiouientdre el prutmedio de daujo. en pIunt as individuales' 1I, s cl 1romediode daiiode Is
I ., ent (I cruiaIflicsitio. crilre prligenit)r resistentes ) %usceptibles.

oticlicttt die ICeediC.tlt Lit \I, dic Sdabjlid,1

( rt/,~i~trt,1 peaffital teml I oN, Z1tlilIItp, Cclifli,~IL't C

'52 (>0,127 (),28 5

11 \ I1642 0,155 0,14 31

P- 20 \I'(, () ,21 0,40 0,4

('Th \'4 ), 257 ", IX 20

P42 ' 62 0,274 (),21 14

1 0,422 (2 13

5). Fsto pudo ser ocasionado por una f aac. Con base en esto, se estudi6 la
limnitada ;'ariahilidad gen~fica y una efectividad de la pubescencia como
\airiaci)n genc~tica no aditia relaitivamente mccanisino de resistencia a E. kraem'ri. El
grande. Ui na s pocas familias F3 indice mdxirno de captura del 24 porciento
proxenientes de plantas SUperiores en se observo s6lo una vez en Redcloud; el
gencracion F , presentaron un nivel de mnejor indice promnedio de captura de
tolerani(a it mputaALa unhlormemente ninfas fue del 5 por ciento en la variedad de
alho, lit moayria de las cuales mostraron trijol Calirna, seguido por un 4 por ciento
Segregaclon. de Redcloud. Las variedades negras no

tienen pubescencia comprobada pero a
L~a captura de ninfas de lorito verde pesar de ello, presentan resistencia a E

hecha en pelos epidermnales (que tienen krac'meri; de ahi que la. incorporaci6n de
lorma de gancho) es un rnecanism() de puhescencia a estam variedades puede
resistencia iniportante contra Empoascu aulmentar auin mds la resistencia, puesto

I r ilid, , iti ifit-1ii,,. %;Ir t I. L jtrotlttciot m,toi, de la prodtuccioni die~ a~,- alimma coin surios
'Imctd oie tItacii t]I ItIf., dic I.mu,,; j,, cult trttatamietos de mottttcrttft;%. a rai6n de 0,25

filr,, i.;t. iha aplii:.tcit. i'Prttta di, tie 4 replitctcioniesi.

V) dcL 11 11a 1t~~I,1,1 jim tic !I

\o de Rendmnilenttt Producci6n producci6n'
(Ii C )heitl SwciI~wC, (kg 11,I) (CoI.sy i

ii l~3 1 I294a 20 7H0 I

1 .22 4 11 I~h I V ." III 2W

3. 55 2 070C Ii0 "20112

S 5.4)7 1 64 1cd Ill0096 ' 1

7.45 1 5013d h.1) 4h 1114

I eqilg, 5(1 ) 3Sc 0.00

*,t~lili.I i F~l tloi, ol itut di,,e ninfas hoja

I ~'..tI... it diitc 1.,h . iiii h, scgttids pof II hu t,,ci., noi iiim i.i ir i dtfernex a ito totel de
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que la captura de ninfas oscil6 entre 0,8 y El mayor beneficio se logr6 cuando el
14 por ciento. nivel de nintas por hoja fue de 0,81. En

consecuencia, la poblaci6n de Empoasca
lDafio tconfmico de importancia econ6rnica se defini6 como

el nivel que permite el miximo beneficio y
Se hicieron est udios para determinar el no conio el nivel en el cual el costo del

impacto econ6mico del lorito verde en la control vs igual al valor espeiado de
x aricdad l)iacol-Calimaque es susceptible. perdida en rendimiento (Figura 8).
I-I ('uadro I0 presenta la poblacidn Lie
nintas pcrrmitida por hoja, antes de iniciar Se iealizaron dos experimentos para
ci control quimico, asi como tambien dcterminar la etapa del crecimiento en la
rcmdinientos de grano obtenidos, los cual la planta de trijoles mdssusceptibleal
costos de producci6n y el valor de enta. A dafio ocasionado por el lorito verde. E!
medida que las pohlaciones de inmlas por ciclo de crecimiento de ia variedad suscep-
tlja .A- red uicr inm a casi cero, se esti mo que tible I)iacok-Calima se dividi6 en .uatro
los costos de producciri i aumentarian periodos de 18 dias y en cada ui,o de estos
cxpnncialmneite con el numero de pcriodos las plantas se protegieron con
,plicacimics qtirnicas. Se asuml() quc monocrotolos o no se protegieron, como
cxisic unia relaci6 n Imeal entre la produc- en el caso del testigo ( Cuadro 17).
ci(n (bene ie o total) v el nirniero de lilas
por hoia v t un, relacion asintotica entre el En anbos ensavos, el rendimiento lue
in:ncio d c imilas y los costos de produc- mis alto cuando el trijol se protegi6

ciM durante la iloraci6r, y la lormaci6n de

alir dl v lit Im~ lli,d t l {( l.',llllll)

"\,lor de pll producc16n = 20025 195h x no. de ninflas htja

( sto de pruduccon - 9,389
(no. de ninfas hoja m

14 + ' (r.' =1,73)

£ t . 4 .5 'I" 7 "

0, 0,81 5,5

l,mt permilldo de ninfa, hola

Figura S. Rtehlaciim enirt la 1 lbhicisn tie ninfin tie Dnpoaca, el ,,lor de Is producci6n el c sto de
produccion de frijol (Ien mitimeda coltit na).
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Suadro 17T Rendimicto en gran11 cosechado de la Lvmaud Diacoil-( alinta. traLada con ronocroto fos, en
diftrewt-,% cltaI de li ,u ctIo de crtcindielto.

RC1 1cli k,.' t idc 11.:1t g ~i
PIciotl tic' pl tck t im
tjIulillca I

t
ila d,:,p4cS \A). tic i'riinclI

4 1359bc: 141 la

3 I 1)'Shc I55O.

k-4. 2 1327bc I 11

I 1073d 553h

\ naltiado (i I002d -451S

27-SO 3655a I46,a

45-So 2 15491h ,4Th

63-so 1 1 i1 2d 5s31

7 t,2 2 14 ;0iah

N-2, , I2-S) 2 I I51cd5

1IrlMC11h dC C'ill r p llhl

- rwn jw & w ned ll d ,'ll tt I.,I limnldl C"llLiinn , S¢guRd11% P411I. 11%7a l or~,l -1'1~i Il d ql Alll T 1 ll ll "h< i I A 'j,rl I

\ainas a los 26-44 dias, pero en el primer influencia de coberturas del suelo con tamo
experimento, en el cual e! ataque del lorito de arroz y hojas de aluminio sobre las
verde se presentd inis tarde que en el poblaciones de lorito verde y sobre el
segundoexperimento, el periodo entre 44 y rendimiento del frijol. El tratamiento
62 dias fue imis critico. La presencia del quimico y la utilizaci6n de hojas de
Ioritti verde en plantas de 8-27 dias o de aluminio como cobertura del suelo au-
mni. de 62 dias, no intluy6 sobre cl ment6 el rendimiento en un 32 por ciento,
renidimiento. probablemente, debido a una mayor

intensidad de luz(Cuadro 18). L.as hojasde
L.os resultados de estos c perimentos alumifnio reflejaron el 20 por ciento de la

ticnen implicaciones importantes. En ilui incidente, en comparacion con el 5 por
primer lugar, el tratamiento quirnico en las ciento reflejado por parcelas sin cobertura
primeras etapas del desarrollo del frijol y parcelas con plastico negro. Los ren-
(pur ejemplo, la aplicaci6n de carbofuran dimientos en lasparcelassincoberturayen
al suelo) es menos efectivo y la protecci6n las parcelas con pldstico negro fueron muy
con cobertura del suelo no ejerce su bajos debido a la presi6n que ejercieron las
maximo efecto, puesto que las plantas se plagas pero, en las parcelas con cobertura
enctientran lo suficientemente grandes de tamo de arroz, el rendimiento fue el
cuando se incia la etapa de crecimiento en doble. En la parcela con hojas de aluminio
la cual las piantas son mAs susceptibles. el rendimiento fue el triple del obtenido en
Por esta 6poca, las plantas han casi tapado las parcelas testigo. Aparentemente, los
la cobertura. principales factores involucrados en la

reducci6n de las poblaciones de lorito
Cobertura del suelo verde, en estos experimentos, son la

reflexi6n de la luz y/o el contraste de
Se continuaron los estudios sobre la colores.
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I. ijiul IX I,cldinmiciult uit I)i.,'.(l-( alnia cim difrcnih% c ,brlura di su)lo. coil sill muflicaio(ul de

insco itida. para Il c il] ri ulc /cimp,,11 a. (I'rm ,mediui dc 4 re|)licticihun").

Re',lxiiii de II/I III.) tie tm d'..' uua

I aim , d. at I,/ . I i I

I 1,,1c.' rwo ,) 5,2 17 2'Sd

I ,.U O 5.4 1

11 11.1 IS

En otro experimento con Diacol-Calima mayor que el peso de las plantas en las
(Ntucep, ihie) % P-14, una variedad re- parcelas protegidas con insecticida y sin

stcntc, lits pobhlaciones de ninlas en cobertura. En -general, los rendimientos
parcclas con cobertura de tamio de arroz y tueron 111uv bajos a causa de una alta
en parcelas con cobertura de hojas de ternpcratura poco usual durante la
aluminiii lucron de aunlentos del 30 v 17 floraci'm pero, el rendinijento de frijol seco
por cinti dcl testigo, respecti %amente, de la variedad resistente en las parcela.i no
dUManIc li ptimer:, initad del ciclo de protegidas, tue nueve veces mayor al
crecimientoi (_uadro 19). Sin embargo, (ib ,nido con la variedad susceptible, 1o

dcspuds de esta epica, las poblaciones ctial contirma el valor que tiene la

licron tiiiorcs en ks parcelas con i,-sil icia de li planta al lorito verde.
cohCratLIa debido a un mavor Nigor de las
planta . a on 11enLll r daflo por iorito verde t . i I

durantte lais prheCras Ctapas. l peso scco
de las plantas, al momento de lia lovaci(n L.n condiciones de la sede del CIAJ , en
en las parcelas con cobertura, ue igual 0 tanto que Veot /rtca variabilisse presenta

I 1 i'tld I ' iii ili iih didrir; i i l i, ,i It h r iauuuiciii ciii liistttilid ,llrc ,I pcsu sico
d It, Iala I ; I ta

',  11 rl n I't . I-, I ciI[ It' nnu l tim d illfas de' w l,,z .a n co t l-( ul'm a (, aritedw]

i',,C~t , d ], I, piust,, iDiul-(Cahma P-i4

.L . p i ;m i ta I
------ a l'1-:0 I I l)Cspuds de

I rattuii enti) iiaiI-,idu I'-4 41 das de 41i dis 41 dias 41 dias

I cljgi 4.26 I o"' 1 >. 5 . .. i

Iinescticldai aplicati, .7S 15.25 0.06i liii i I u

I atnio de arm . 7,5 15.1)7 1i 14 A) .1-

Hlojas de aluninin 9.95 15.50 (1.59 2.4 o. 1. 6
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inds comuinmente cuando el frijol se (iuadio 21. I'fcto he dos nilelsde infestaci6f conencuentra en lloraci6n, el crisomlido hirNatiel)iabruuca balheata o sO, ly)iahrolicia /ill/ulea generalmn.-rte es minis 4 dias dsti?,s de Ia ,lemhra. ,obre elIrc.uente cn los carpos. La biologia de area fioliar de Diacol-( alinima.,nedida a
esta plaga se est tid i: en el laboratorio. Los Ins ,l1dias desu,ijs ut Ila sienmbru, como
hl lcVI> tis e I). /'a~lU'cna eC¢osiofar'. n enl sicte p rcentaje (lei area foliar de plantas
dias en cl liahimatorio N, los tres estados .
larvales requiricron 12-14 dias. El estado N icics de \rca toijar (lde pupa dur() 12-14 dias. Aunque c dafio I iNlll ttfl d aci a los das:I ~Ittumon ( Numc tt docasionIado por larvas de criornilidos a las lif aI iias pliarlia 1) 1 4raices de Irijol es tomrti en el campo, no selogro criar larvas en raices o n6dules de 1 5 93.3 89.3 96,8
frijol en el Liboratorio. Sin embargo, se I5logro criar larvas con exito en raices de 5 5 84,2maii. Al surninistrar raices de mali a las I 5 22,3 37.3 76,0
la r as durante tres dias para 09
pt)teriorinente pas:las al Irijol, ]a super- 12,1 9.1 317,vici a uaiment6 considerablemente 5o 10,8 2,0(Cuadro 20). I-recu ntemen , se cncon- 0.Itraron larvasil s viias nuertas en los 1 0,5 0,8
tricoimas, en forria de ganch, de loshipocotilosP!ti;ttc 

tlirti~flf *tt i c-t ci nict.,tcn I i. -i I ., prftiir~h tic

loti til, . th" I1 ': 11 1Rr,, 1 ct d-, it id .S'i I
dv 10 [,M' l dlme -~ll 1,, ¢ d It II ILiFarhien se evaluo cl electo le ris *ir 11. de los cotiledones, las hojas primordiales

suando las iarvs oll venes atacan al rijol ciergen con perforaciones que se aseme-.ntcs de la erergenci , de la pl tn, jan a los sintomas ocasionados por losalnesc in e de t l adultos. Al infestar scmillas con larvas mAs
n c des hdias prinlorinIilcs .v xijas, un dia despu6s de la siembra,

t iidr,, -'() 'opt'ritt, ij (t. I.:[,li, dvc ":,"1, l ocurri') in daio severo en los cotiledones y
' fx i, 'n Oi", iillincis i h .... tallos, cl cual frecuenternente impld*6 la

Ir,. emergencia de plhntiulas o redujo el
crecirniento de fa planta. El primer estado
laival Lue mris perjudicial para las semillas,

Nt1 de ktfa , ell al intestarlas un dia despu6s dela siembra.el ilitd tic .iA S embargo, los estados larvales segundoItid v tercero ocasionaron rnis daflo, es-tic kls R,'iccs RiicCS 'Ni,,duh-, pecialmente cuando las semillas se in-iarsto, tie de tie festaron al momento de la siembra
(dias____________l______i___ 

(Cuadro 21).
'V 2u01 200 200 Tambin, se estudi6 el efecto de los3 18) S7 o adultos sobre el rendimiento del frijol. Los
(I 178 14 resultados prelimrnnares mostraron que,9 170 1 hasta los 22 dias des-luls de la siembra, se

12 102 puedc lolecai un !9 por ciento de
defoliaci6n o hasta 1,4 adultos por plantaibnidos 95 in que presenIen prd idas significativasen
, .ndimiento (Cuadro 22). Entre los 22 y29dias despuds de la siembra, un adulto por

itt it i ........ ....... t-tt,, ,. .............. .,,,...... : ..... , planta redujo significativam ente los ren-
i-f2), ,,7 .... d i*m ien7t7 ls.B-28 
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Cuadro 22. Reliaciun caitre ij', de infestacjoin de Auhrtniccj bhaa, ire& foliar y rendimiento de In
% ariedad die frijol 1)iacol-(alirnu (Proinedio die 3 repeficiofles).

Ni~eI estimado
Peridl ic itstciiin de mtcstaci6n Area lii RcIidinuicjito

(tLIS LICSIptICS tie ':crnhra) (adultos plantas) (f P~1')

4 -15 0,9 N2,9 96.1

1,4 67,0 7 9. S

3,0 52,5 72.4

15-22 1,2 H3,7 1 13.h

1.4 71,2 1 11A4

3,7 58,3 70,1

22-29 1,1 89,0 Ks.

1j0 77A4 75,7

V, 53.1 48,h

I lfv.rI.t ow, poltivrrt.I 'di alc,. Ilr'r dvi 1rugi

I l - lccq 1,1 ccdi, lI ... 1,,i

A(AROS dimiento hasta el 56 por ciento. (Informe
Anual del CIAT de 1975). Se evaluaron 15

1-1 dcaro Pol vphagotarsonernus latus pesticidas para el control de P. latus: se
TVarsonemidac), causa p6rdidas en ren- aplic6 dimetoato en aspersi6n para

Cuad ro 23 In! ensid ad del dafio, pobiuci6n die Acaros (110pi/iaugo taonem 'i lamsizci y Itrcinllms
tlt'xtriurfu ) rendirniento de lit variedad de frijol ICA-Pilno, despuks del tralunflent. conl

ulifv'regtes insecticidas'.

I ;ucnsidad (1. tiC
promeiditi No. de aIduIlos adulilis &t
del daiio de. 1. haus~ 1. d'ic 'rmui
I cscala 5 dias despues II) (has dc'1111cs Rcndi-

I Isis (0-31 por de li plitiera dc lit stguizdai 1111IIcl
Iii'cciicida (l.a. h~a) P, lam.%- .plicat:ihii aplic'coz (kg 11,I)

entlosullart 1,23 litros 1), 1 g I 95c 178bc 2015a

tilcottl 1,94 litros 0,8efg I 24de 3 1,: I 1,3:ih

triazofhs (0,40 i t ro s 0. 51g I 15de I 27c I 6a

imetoto 0,50 litros i .Scde 35b 1 I9hC 1711

carharil 1.6N) kg I Oei 223hcde 894aI 0064h

A1111rl .006 litros I,5cdc I We 42c 164 Sh

III o :I t 'olts 0,28 locuos INcd 264hc 2xflhC 158

ca Ihtil itra n 0,12 kg 2, 1he 3l8he ii1 7a 1 540b)

I eS11go 3,Oa 349b 237bc 1 155C

1 .1, lied cisc, 'r h-cic 'n?,I. dvspuC% (IC 1.1 pllITlvl.1 .tphI'Mi dc mlietticda
I ,, pmiir oic, jewni, lc at m......t columni svgid- rI .. mI 11MA vIcIld M, -oi1 *rglir'~t 1- lici m i w, ,, ii d

PCI; ii
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proteger plantas de frijol contra el ataque una menor oviposici6n y emergencia o en
del lorito verde, el cual a su vez favorece el un mayor periodo de desarrollo para el
ataque de A. latus, segfin la literatura y las gorgojo.
observaciones previas hechas en el CIAT.

1n cl Cuadro 23 se presentan los resultados Se ensayo la aplicaci6n de aceites
de los ocho nlejores productos quimicos, vegetales para el control de infestaciones
1_:1 rendimiento de frijol fue mayor al de frtchidos en frijol almacenado. El frijol
tratarlo con endosulfan, per) dicofol y se trat6 con tres aceites de cocina en
Iriagolf6s fueron tambin efectivos. tanques y posteriormente, se infest6 con Z.Amitraz lue muy efectivo contra suhasciatus (Cuadro 24). Los aceites, ai'tran rchus sp., pero no contra P. latus. raz6n de 5 ml/kg, ocasionaron un 100 por
I-n contraste, carbaril rue efectivo para el ciento de mortalidad de adultos.
control de A. lanis pero ocasion() un brotc Adicionalmente, cuando el frijol altamente
IC li'trwnchtns. Elosal puede ser ms infestado con larvas se trat6 con 5 ml de ...

elcctivo ammcentando la dosis. aceite de algod6n/ kg de frijol, la emergen-
cia de adultos tambi~n se redujo

INI(.' l() QI. . IAC'AN E1. GRANO significativamente, lo cual indica que losAIAIA hNAID) aceites tamhi6n afectaron a los brtichidos
despus de su penetraci6n en la semilla. LaSc evaluaron aproximadamente 20(10 aplicaci6n de los aceites en los tambores

accesiones dcl hanco de germoplasma por fue mIs efectiva que la aplicaci6n manual;su resistencia al brtichido Zabrotes sutb- s6lo 1-2 ml de accite en el tambor dio un
lasiatus. En tres ensayos establecidos, sc control total en tanto que se requiricronobservaron variaciones en la resistencia de hasta 5 ml para la aplicaci6n manual. Las
cata accesidn, pero las selecciones 11364 y aplicaciones de aceite no afectaron laP'507 ruantuvieron un bajo nivel de germinaci6n de la semilla o Iaabsorci6n de
resistencia. Esta resistencia se expr,s6 en agua (Cuadro 25).

( io hw 2-1, I|t'llJ 411-I 1',1liill(i thvi Iriijid lmelwlItl',l . con' la ftrtllits artite,, tegvah'v% uliicadlos con11

I I I UiCl 1 k L i a s d ol di I c% a i v ac l oll l l e l l t

\LIC ltv ( iV SC llal) 2 ".kIw' ll .epel li I

I 15 52.9 l). (.4

IIDi I()
I1) I (Hi 11)11 Ii t

\I \to I 4) N4.3 12 1.( 13.11
5 Ili J0u) ii Ii

IIl U1i Ilii) Ii Ii

1 22,5 sY. 3.2

100(I I
Iil 111 Ill H1 ii

I e ig 0 I.-, 3 ISS, 2loSl '
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Iu ii 25 (,Itrmninii th-ii lk CIIidt iii jid s ab irciion dei aguaI dJLIues (Ji, aI)Iicr tralaic n icon~II acctiiitc
In Ill/ IIiIII at vnjI1I i. ii~il wlI dI " I c 1 ii dclcY.

till~t~i

I kl I i I 1 1.1

I ~ ~ S'c s>)IK

%7 s2.4 Wi2.2'h

I S I M1 1A

Dwnt 1trrcI970-77 contInluiinOl los es- el ciul Iorrillo Sintticci se scrnii a

ahili1ali ci icntdiiicItc % 101, CMIiilICIIIclCS ILIccs iiicaiiidcsCeiites. ciii tilia limigit iid dcl
tic Li didlipl.loii del ummi~iplnilli dc dia dIc Iii hliis 30 1 ii1iiiihc. calitisiiiic ci

I/ l/ Iih'aii ciil LiC sCd ICI CIA I . Cii iiifC110 lc )~ riC'Ic~\ o dCl ciclidc cicctiicii-
I ),wlti tata d,, NIL 30) m) .% cii I Ypil~itf in tlChid' cit N CnIIShldild dc lit aiicdaid ill
I A111:1 I c1c 19011) mi) lticpcicdc. I I icLniiili ihi'd allo (4. 1

toil Ila) cnli s clic sc il~l: o cii lits
aImccli 1 as 1iaccilics a Il u1cilic dIc Ill/

I at ii iahihLdid dci IrcHridIIncIic [Ml a iOS
I ii I ) c sclcc..c !Ill( lit \i 11c lii(1 12 ticI(I 1, d L 14)c2  ii tIli cIl" tLI~tIlLS itic 11c

t II (c IS I 1, 1C1)1CSC I i I I I iI p c s c I II Ia ;n pIIt: Ia c ( 1. 11 i 2i 7i a1t 1 i % c p) ICjIII I IC dc (

a F.C *Lt.1125..h2 2 Ic ti lt's ICcl2 ndOllcllirci litci di airlci lc wd ilion

paidd idldi 11 I.t r 01, Cs'd )itIiti C\ ;JLU iit I it ',L:% C(di li IMl I i ' II , S '

I I II' n. II~ll% cl ji it. S~(I Idis laictiics,. en el ( iaith 27, sc cmicicicio(
;~pin~tic'dAj nciItcitrl 7616,. cii altaimntc con el rcinmito (r= -(),94).

Prc~i dIl a i tica(b I I I B 3 1



(.'u -dro 26. RAndinijiii ., I rp.InlIt,!% d,4 r' i cI I nhI It c l rri I tl ,,rij ct.i t'xpcririm enh ,de a i ,,,kidt. cr . tci viIrho rt' Ii/ a ti n Ia ,edr du l I - . en 1975-76.

%later I. la~

R crdi- [)ia v h,',a R-ndfirmentlo 1 it !ut, h .i CU \1.,Mn4,11-.MIoLi tLitlor- )ias' hasti por d;1 a lllS4' I: "am,l d..l Injol total" c,,c, numco deIF\pelrmel l It: 111:1 raciiri la madure, to m-j I -m' I '.Ilfml (rn granoe ig 1:1 C.I nudo , m:
76( 412 437i 51 95 4.12 314 5.7 198 52 I10
7030 355 (254 33 69 4.79 276 5.49 2o04 503 61 712
7616 347 1391 43 N4 3..99 255 5.!9 201 5t2 53 NU6
7707 312 12,h) 33 75 3.".4 256 5.2 182 475 56 7
7616 298 (37) 36 71 3.92 215 5.09 208 474 54 560
7(09 295 126) 32 72 220 5.65 204 410 62 5457616 277 139) 3t 69 3.74 202 5.59 210 409 58 5497541 277 1 41 34 72 3.59 208 5.93 191 384 62 57,7012 265 (20) 33 76 3. 204 5.97 186 381 59 6077629 232 (26) 34 SI 2.9 180 5.2) 214 349 57 492-27 (20) 32 74 2.,7 210 4.S7 191 343 57 59;7622 219 (30) 33 67 3.04 192 5.52 16 337 5 612
Promedio 293 36 75 3.t 227 5. W 197 444 5 63Nl I)cD iaci6n estandar 157 (5.6) () I I59t (39.3) (.301 (12 11(6) (3.3) (145
r rI: rendiniento) 0.74 0.85 0. 094 0.41 0.17 0.96 -44,2 4.8)

4 ' v:d:r~clc,. (~ UJ hacaJdc gi.. 1 4-. d,~ 7-10c rc.JrVii p,,r tcpctj c.- . 4 c l.n Pu ,av

. -. 94,.41 O.c7 096c.,2 0c" 

a

-I R: -ld, : ,d~a '¢.. c ",1 C:;c t n.l.i:4.T c.:., t .- j,;,,
1 . - : U b m u cs tr a d c I m:

-



C uadro 27. V111or- de Mvaluaei'ii cstablecido, co. base en una escala de severidad para posibles factores

lImitiantes dtl rendiminto de IPorrillo Sintetico, en cada uno de los experimenios de anilnsis del

crecihniclto realitatdos en la sede del (IAT, en 1975-77.

Suma de

Afiublo IhIliolth1 Salirlidad DIrrIIjc valores

Ixpcrimento Volcarnientu bacteri ,2 sp. Acaro-, del suc('
1  deficicnlc parcialcs

76311 I I I I I 6

7707 I I I I I

7609 I 1 I I 2 I 7

7541 2 3 I I I I 9

7616 2 i 3 I I .

7612 3 I 1 3 1 1 10

7629 4 1 I I I 3 I

7513 5 2 3 I I I 13

1,22 4 I I I 4 I 12

I c.0 tiaiijd tiidd IdCi [.I1CtI li= cii., piciml, 5= iLIl en a i m , C oiid ad. Id , ii c i u t lijlli ) I ii ia
cip~fcnct.i gii~h~iitil itn t hi,l irtidi, cii ci, cqiellltiiu Iiiiiihic~iuiui lc~id ii,t cil cii IA)

¢

I il iui dcl i0 tiahlllit h i c iii i, Il ii CIC ill inn CI u- dc i, prndIic , iilliic' dh~piinubhi
"v' eflillo lti te'-lot'c"I IVl hi, . l .I . 11 pllld 'S tmm-llti%,tp tu~

S.,iiil.id f l ,.i m illh 2. 1, &c mt.i- n dI Ni, en cinpij di niCill inii'

Los datos prornedio de radiaci6n y (uadro 28. I)auos sobr, radiaciin solar inedia y
temperat ra media, para los ex-

temperatura, registrados durante los ex- perimllllhs lie uiliss del crecimlento

perimentos (c Atdro 28), presentan una cel periodo eiire la iiiergencia de In
va riabiidad clitinattca extremadamente phintula a III madure, fisiol61gica), con

biajat. Prrillo hi-ico, i, ei Ia sede del (i AT,
en, 197r-77.

La variachin del rendirniento para una Radiaci6n Temperatura

variedad en uni localidad, en varias6pocas FExperiniento (cal: c In dia) oC

de sic, 'bra, proporciona itifurmaci6n ,til
para evaluar ha importancia de varios 7616 (a) 497 23,1

parArnetros fisiol6gicos en la deter- 7630 496 23.3
minaci6n del rendimiento. La alta co- 7016 (hi 506 24,1
rrelaci6n significativa del nfmero de
vainas.-'m2, materia seca total en Ia 7707 472 23,4

madurez v miaximo nurlero de nudos, 7616 Ic) 504 24,3

presentada al final del Cuadro 26, apoya 7609 496 23,3
las conclusiories prelimn|lares (Informe 7f11, (d) 503 24,3
Anual del CIAT, 1976), las cuales indican
que IOs cultivos con una estructura 7541 426 22,0

vegetativa te~is grande presentan mayores 7612 460 23,2

rendimientos. Una mayor producci6n de 7029 483 23,1
materia seca (r = 0,96 con el rcndimiento) y 7503 444 22.9
un indice de ctsecha relativamente Cons-
tante (r= -0,28) se asociaron con esta 7622 473 23,0

tendencia del rendimiento. Un aurnento en
la estructura de nudos aument6 el indice de Media 480 23,4

atrea foliar, Io cual resulta en inayores I,,.,,, I ,i,
6

om lttrolhgLt dc I( A. 'im ,laj Vilk
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niveles u+ productos totosinttlhios dis- RcidnuitrwIg m:)
ponihies, hasta un mtxhnio de acra loliar,
cl cual osclr) entic 4.1 v 4,2 i: n-, en esta
variedad, halo condicitns sin volcamien- /
to. li, olCs ail eCIIIt(s Ii faea loliar, en1
los nudts superiores, dspucs de la
lIhrac~mn, se eCClilibraw-n p rlaprdidadc ( 5.). .
area ollar Lcasinnada Jil' ila scnescencia 0
en los nd Ots inli-e. Y 55~ 1,73 X

H: (natdro 20 presen1ta [ia doraci6n dlel 300 -08
area hldiar (I)A.) o area tuliar integrada, *
dispw nible duraitc un period dado del
cielo deC crecirn jento. CS Una i ed ida de hi 0
disponihilidad total de area oliar verde 20 . .
con cl tempo. L.a Figura 9 muestra li * 0
rClaci6n lineal del mfixmo ninmero de a
nudos cm lh I )AI para li totalidad del 2oo
peril)d de Cecitniento (emergencia hasta 110 120 IM3 40 150 I(A) Io 180 190 200 210

1 ).\[V (emergencia hasta la madurei)

I I .\t crctczgcA ln t d Li na .durc/l I' iguia I) Regrrsi6n d LI rendimi i'ntode grano (con
oo siifllt'lj i (h' I( ,L da(d t, I4( i)solre la 1).\" (mft

deir'a fier dims.'m te titriii) dsdce la ciergencia
h iasta I la m urt, fisiuolh ica para 14 'iclus de anilisis

2(m): .. ... de creciwithli n ih I'urrilhu Siori'tc reali/adu en la
stihL del ( IAI. uuirt 11)75-77.

190t

180+ la madurez fisiol6gica) para los 14 ciclos.
Los cultivos con una estructura total de

170 nudos mis grande mantuvieron una Area

160 . ' foliar a un mayior nivel, a travxs de todo el
ciclo de crecimiento. A su vez, una mayor

150 I)At se correlaciona con el rcndimiento
final Figura 10). Sin embargo, el

14032,2 0. 15 X VOleminto influv6 en alguna forma sobre
13o r u,7 esta rolacion, L.os tres cultivos en li parte

Si/quicrda inferior de li F igura 10 sutrieron
12o 60 . ti11 vilcatnicinto sevcro (experimento 7629.

7503 \ 7622), 1o cual result6 en una11l) d isTin iiucion aparente en li eficiencia del

A rca foliar disponihlc. Eso indica quc uni ( iOU 6W I ) h() 900 I 01H) alumento en Ia I)AF sin un mejoram iento

\ Imo\III t : do. a: 11: en Ila rsistencia al 'olcalmiento, no
-producirAi nivcles de rcndimicnto mayoles

I +iI.i I ] vr",iuu lit Il) \l 1I : Ih art,, oliar it Ctll a tic hi la tiiacio n ineficie ntc de la
iia, ut dr ih'rrL',,. (it',tlL I, (I(rr, cia= ha,,h a ti radiiacitn solar ptr las coberlturas foliares

tII(IiilriIA -i'itifii).gii . iio)lt" iil hl(ia\uuuii Itll( Lr I d 'il d is
volcatdias.

itdt', 'd'tlll~ ), t h'rllll;Itld t dei mc s do.' l a h
H, q ;I(I ,t 1ll 1i tl t nlli e]kr c lll n i,, ci hi, I-1 iitl' thv ;IliOi is, iii) L'rtcj=. i u ll

Ji 1,4 I' ll..lh it'ill c,ui m ilb/( ll h .1 a s (Iet'i ( I k I. En l I igura II se presenta fi inlluencia
(ntrv L',. ' dcl voIcamiento sobre la altura de la
B 34 1977 Informe Anual CIAT



AltIura de la cobertura foliar (cm) Con base en estos datos es obvio que
puede ser necesario un aumento general en

0 -xperirento 760. el drea foliar, en todas las etapas de
E Lxperimento 7622 crecimiento, en vez de hacer enfasis

80.. particular en el periodo despues de la
floraci6n. Tambi(n es obvio, a partir de

70 ................. . . . . estos datos globales, que un alto DAF
, antes de la floraci6n nornialmente significa

60, -..... .................. .... un alto DAF desputs de la floraci6n. Esto
tambikn implica que un aumento en c

50, . DAF y presumiblemente, en la dis-
ponibilidad de productos de la fotosi ntesis,

4.-.-. "..... ........ conduce a una mayor disponibilidad dc
" sitios de acumulaci6n y tambi(ri, una

30 .mayor disponibilidad de sitios de produc-
/ ci6n, despu~s de la floraci6n para llenar los

20' t!/ ' thoracion Madure, sitios de acumulaci6n disponiibles.
fisiol6gica

J0 , La relaci6n existente entre li tasa de
... crecimiento del cultivo ('fCC): g m2  dia

o 20 3-0 40 50 6 0 80 de Porrillo Sint~tico, para la parte acrca

)ias de.pues de l ernergencia del cultivo y el indice de direa foliar (IAt-),
es una consideraci6n ilportante con

tlgura II Efecihdel ,ilcaiieniloibrehiilllurai relaci6n a las conclusiones anteriorcs. l.a
delacubhi rlir foliarcn (it'el) erinitcntosdeufluilisii I'CC se calculo con base en inuestras dc
dl creciflnto con 'Porrill, .inttico. materia seca total, tomada scnanalmente,

hasta los 56 dias desputis de la emergencia
cobertura toliar en dos experimentos (una alta prdida foliar, despu~s de los 56
tipicos. El experimento 7622 sufri6 un dias, no permite evaluar la FCC para todo
volcamiento inniediatamente antes de la el cultivo durante la fase de maduraci6n).
floraci6n durante una tormenta fuerte, en Los datos de la Figura 12 presentan una
tanto que el 7609 sufri6 una disminuci6n relaci6n curvilinea con el IAF promedio
gradual en la altura de la cobertura, a con una maxima tasa de crecimiento
medida que Cl cultivo se aproximo a [a promedio aproxiniadamente de 12
inadure,. El tipo mas comrin del g,! i2 dia a un IAF entre 3,0 y 4,0. lasta
volcainuento no es el del doblamiento del un IAF semanal promedio de 4,0 m, m2

tallo en si nistno sino el volcamiento de la no hay e ,:Idencia real de uni respuesta
raiz, li cual ocasiona la caida de toda la 6ptirna en estos datos. La variabilidad de la
planta. TCC. dentro de un rango dado de IAF,

probablenente se asoci6 con el volcamien-
A continuaci n, se presenta li regresion to, la radiacion solar recibida y otr .

del rendimiento sobre hi I)AI para varios factores. Sc estA adelantando investigacion
periodos del crecinisnlcto: sobre Ins lactores asociados con csta

variabilidad. Cualquier nejoramiento en
Rcndirniito (Y) ). I lenlergelncia cl mfixinm IAIF. por encirna de estos
hasta Ila iadurci ). Y 55 + 1,73X,r=(},82 niveles pronedio, es posible que no cst'
Rcndiniiiento (Y) v.s DAI' (emergencia asociado con aunentos en li I ('C a estos

hasta la tloraclon I: Y- 155 + 3,49X, alores nnmis altos de IAI. Sin cinhaigo, si
1--O,,o sc pucde meinorar ]a icsistcncia al
Rendinieftt (0 I Al " (tloraci6n hasta \ 0lcaiciinto. Uiit mayor aiica toliar maxi-
li m,( LrC.'): N 45 + 2,49X,r 0,78. ni dcheria resultar en nita llik% of n \ I.
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ICC (g mn2 dia) Los altos rendimientos obtenidos en los
- experimentos 7616, 7630 y 7707 se

16i .,relacionaron con: a) un aumento en la
14 duraci6n del ciclo de cultivo mediante la

manipulaci6n de la fecha de floraci6n,
12i utilizando la respuesta al fotoperiodo
JO i j'i (7616), o b) con las condiciones dentro del1'1 1 ciclo normal de crecimiento para esta
8. variedad (7630 y 7707). En este 61timo
0. caso, ambos cultivos no sufrieron debido al

Y= ,O 6,59 X -0,96 X 2  volcamiento o bien, los problemas4-r, relacionados con enfermedades, insectos y
r = 0,905

2 isuelo fueron minimos (Cuadro 27).

0J I,( 2,'0 3.0 4,0
CR -CIAMIL-N I0 Y RENI)IMI N'0 CON REI.A-

IAI- CION AI, IAIIilo 1)0 ! CRI:CIMI EN FO
I'gulil 12. H ctluciijn c'ntri , Il I asa de (recinijen Co

dlI ( ltti%. Il( ( ) ) c hiic, tic Arcu , oliur (JAl)
Ilmledi, .n Iw ell ei promtdii de nutestreos En el Cuadro 29 se presenta un resumen
%,itintllnlic. ell 12 ciclos ticrnilisiisdel crecimientocon de los datos del anAlisis de crecimiento
l'orrilli Sinttiin' realitidiis ell ii sede del CIA'I, para cinco variedades representativas de
tlre 11075 1977.

(ut adr 29). end iunot piji, dii, i itr's purl iiietrls riedidos eln cinco cultivares, de los cu tro tipos de
Whiti(it) lit trc'innilt, eii experinientos de antilisis del creciniento, realizados en ia sede del ('IA*'
cii I 975-77.

U'ltll'af f, lallb c, de :Ctc1c lito

P035 l'7h8 P560 11498 1'SM)
lil loclo I II III I\

Re 'lidilitienui pfiriil ditr
Ihulllt.dILri dcl 14' ) (g I12 ) 230 242 273 322 365

N') de elpcrirncltos 3 2 9 3 3
N,t ill 

, 
[n- 142 246 216 265 294

N ic fllllS.i, '.iiU l 2,55 3,20) 5.56 4,3o 5,69

I ,anifii de la1 scinilai 11g scynilla) 544 272 195 240 1S5
I fit I ilUcil) tic ludos In-' 363 413 587 923 M64 0,94

%1.Xilllu IA' 3,03 3,43 3,57 4j!4 5.99 0,94
I 1 .-I 23 is 36 41 81 0.93

DAI II -%1 95 96 94 123 180 0,91

1AF I-.%I) 11 114 130 164 261 0,93
)ias haqtilLi Ilorllicon I0-F) 25 25 33 33 41 0,95

I)idN hla Ii mi odure/ (E-M) 64 67 73 81 899 0,99
Rendlilleno didi (S-MI 3,31 3,36 3,51 3,73 3,88 0,83

ikc'ndinillil )AF (U-MY' 1,95 2,12 2,11) 1,96 1,40

1 0lclii iB e rtndlllloh, itl

= it) in = lai , I \ 1 llmdutl Im gici. S mcrnhi
I I d elii dci ir e, hiliat ig III ll I II
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los cuatro hdibitos ie crecimiento quc se comparaci 6 n con P566. Es necesario

han definido en el CIA!. El rango obtener mils informaci6n acerca de este

prornedio de rendirniento Cs tipic) para las campo de la investigaci6n para llegar a

varie'dades en cl (A V, bajo condicionesde conclusiones miis precisas.

monrlctiltil o. Para los electos de conparar
into i dtl ia l , sC ilcluycil los datos
proniedios para Porrillo Sintc'tico presen- MANIpt'i.AtItN 1)1I+ (i' I I\()

tados en cl ('nadro) 25. Sc exclu'cron los
tratamiento ec ci e\perimcnto 7616, los
cuacs hicron alectades por el aumento Fertilizaciol' con bi('xido de carbono

artificial de hi duraci n '-cl dia.
En el primer experimento, se aplic6

A'i sar de qtie S dispo ne de menos bi6xido de carbono (1200 ppm) a Porrillo

ilt rmac' nt pal est osL habitos Le Sinttico, eiiC inlaras de I m2 ventiladas N

creciillicf to, las Coicluslsics qiie sc de extremo superior abierto, durante dos

pueden sacar son similares itlasde Porrillo pcriodos decrccitnientO: a) l'eriodo 1 (-5 a

Sintetico. [ na mayor estructura ie ndws +15 di1s IC lit lh oraciin); b) leriodo 21-5 a

v Lie iArca i oliar oft t actorcs quc sc ,35 cias de a flotraci6n). -I experimento

relacloan, signilicati amcnte con cl ien- ttuvo como objetivo evaluar lt importancia

diMImeito. Lia prOcidad cnlpirai,,t dc rclativa de una may,or disponibilidad ie

las V,,iiredidcs ICtcfiniinadas ( 635 v pioductos de lit lotosivtcsis durante cl

l'78,), apaicntemente, linita lit iiiilma pcriodo dc:spues Ie lia primera floraci6n. al

Area lo tar % i SU VC. La I)At . l detcrmmnar ei iiiinlero iinal Lie xa,.inas

rcrtndlimto prOlcdlo pOl dia Cs ( ['criodo I), en comparacioli con el

ligcramciie inliei , cill o iiiCll con periodo total de floracin, lormaciln de

lPorrillo SinttiLo ,iinis v Ilenado. hasta lIa madure/.
iseL ,u-ia I Pcriodo 2). F n cI Pcrido I se

Li.a eticienca dCe iallea llil (CndilCllio htu\. ill 40 por eicnlo de aiclneito en el

ie trijol en1 grali D) IA Ii alt CLiMt rcndinliento, ell colnparaclon eon till ,13

tariedadCs lo rcpd ras cs miii similar, pot ciento para cl ICeriodo 2 (.uadro 30).

oscilaido -IItrc I.95 % 2,12 i m" dias fit. Los ienelicios de una mayor dis-

lsto i ndlCaa q1C e-; Ctas i ncas ls duleren- ponibilidad de productos de lal Iotosintesis

ciis en cl tipo i c0hcrtiia loliar no InHlye pairect sir d gran inportancia, durante el

.signlicatianenite o~,Lbre la capacid,,.d d e periodo inmediatanente despucs de li

rendiiniento dcl ,istcma totosintctico. Sin floracmon, a causa principalnente de una

ecibarg,, li cliciencia dei area tolia!. paia maor torlilaciln de vainas v ut nlayor

i ,tariedad tiC padora tiliid:, tue mIucho nImc1 o de grano:i maduros, alinas. L.a

mis baja an teiendo cotio soporte tla stuplenimclacin con CO, durantc 20 dias

espalder, posibCimente a CidIi:,.i dcl adicioialhs. en l Periodo 2, s'lo produpo

desarlllo e.csi\,, dcl ;uIca io'at iiu-xi- fill 3 por ciento de aimnento en el ren-

illo I.\ d,' 5, 9 1. hL ctal Ocastloi) dujiemito ell coinpaiacion con el Periodo

atitosollbrio (ie 1is lo;a'is nis , hajas. :sta I

C(lnelCh11 n ejlielltli apoo ell los perliles
die rendimienteo par 111d ohscr\allos para i t.a nayor disponibilidad de productos

Ia vaiieda.l l '51"9 (inoturieC Ariuil dcl de Ia ftotosintesis no aIter6

CIA I, I 971. signiticLtivaniente el ntimero final de
nudos, lo cua! indica que lia estructura

1.o datos obrc la I(V para el escaso global de hI cobertura n:,) cainh6. La

11iniero de ciclos de crecdunientll.ctn lP59, mayor producci 6 n dce rateria seca se

indican que existe una nenlor tasa de dividi6 entre las partes vegetativas y las

crecifliento, a niavores valores de IAF, en reproductivas, con un ligere aumento en el
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Cuadro 30. Efecto de ia fertillzaci6n' con b16xido de carbono, aplicado en dos perfodos, sobre el rendlnilentoy otros parimetros de Porrillo Sintitico, en Ia sede del CIAT, en 1975-77.

Peso No. de
promedio nudos Peso IndiceRendi- No. de No. de grano en la seco deTrata- miento' de vai- granos (mg/ madurez total cosechaPcriodo2 miento (gim2) nas/m 2  

vaina grano) (I 2 ) (g/r') (%)
-5 to +15 CO2  3,#0 (140) 264 5,63 195 545 494 59,1

Testigo 243 (100) 221 5,11 185 507 367 56,9-5 to '35 CO 2  446 (143) 328 5,44 215 542 660 58,3
Testigo 311 (100) 244 5,16 213 535 466 57,4l)M.'JS 0,05 33 25 0,32 11 53 54 2,1C. V. ( ' ) 9.0 8,9 4,4 3,9 7,8 8,0 3,7

()u m a &/,n d 12M ppm dapt mln-Ioj,,,, 'IA) ppm por criuma dcl nie de ( (: arnbmani,;rj , B L.mn).,gam .("rcrlara IA .tane supernr I , tAlnaras tcItg, len n Irt n abaeati, con an nie i Jr ((1 igL d.I j lmngric
D iras de ha n e 4 a c delj '( o n '1 inte d.' do lh ubedad dc 14 j

indice de cosecha, en las plantas tratadas realizadas en Estados Unidos, habiancon CO. en ambos periodo,;, indicado esta posibilidad. Tambi6n, se
evalu6 la posibilidad de una interacci6nLos resultadosindicanconsistentemente entre una mayor disponibilidad entreque la disponibilidad de productos de la productos de la fotosfntesis y una mayorfotosintesis, en el periodo inmediatamente disponibilidad de nutrimentos. El Cuadrodcspus de la floraci6n, controla !a 31 presenta los resultados de un ex-formaci6n de vainas y el rendimiento en perimento factorial con las combinacionesesta variedad. Es posible lograr un me- apropiadas. El aumento global del ren-joramiento en ]a disponibilidad de produc- dimiento debido a la fertilizaci6n con CC, 2tos de ]a fotosintesis, aumentando el Area entre los -5 a los +35 dfas de la floraci6n,foliar y ]a DAF o bien, aumentando la s6lo fue del 21 porciento(Tratamiento 1),eficiencia fotosint~tica del Area foliar en comparaci6n con el 43 por ciento en eldisponible. Ambos factores se pueden priPier experimento. El cultivo creci6 eninejorar mediante la obtenci6n de plantas buenas condiciones y el volcamiento no fuecon tallo erecto y con resistencia al un problema: el Area foliar de los cultivosvolcamiento, 

testigo (adyacentes) alcanz6 valores de 4,0
m2 / m2 . Probablemente, la cobertura foliarFertilixaci6n con di6xido de car- testigo fue mAs eficiente en este experimen.bono/elenientos mayores to, lo cual indica que la disponibilidad de
productos de la fotosintesis no fue unSe realiz6 un segundo experimento para factor tan limitante. Los efectop. de laprobar ha hip6tesis de que la aplicaci6n fertilizaci6n con NPKS fueron totplmentefoliardenutrimentosmayores(N, P, KyS) aditivos, sin evidencias de una interacci6na la cobertura foliar, puede aumentar el positiva. Se determin6 un aumento en elrendimiento a pesar de que el cultivo se rendimiento del 6 por ciento, para lahaya fertilizado con todos los elementos aplicaci6n de NPKS, con o sin CO 2. Encriticos al momento de ]a siembra. Las este experimento, el aumento del ren-investigaciones en cultivos de soya, dimiento como consecuericia de la
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Cuadro 31. Efecto de In fertilitaci6n con bi6xido de carbono (-5 a +35 dims a partir de Ia floraci6n) y
aplicaci6n foliar de NPKS sobre el rendimiento y otros panmetros de Porrillo Sintitico, en Ia
sede del (IAT.

Materia lndi-
Rendi- No. de No. de Peso No. de seca cc de
miento vainas/ granos del grano nudos total cosecha

Tratamientol (g, m-) m2  vainas (mg grano) (1; m2) (g, rn-) (%)

CO 2  471(121) 328 5,64 219 605 706 57,4

NI'KS 4124106) 286 5,73 216 501 608 58,3

(( I f NPKS 4934 126) 330 5,83 220 505 716 59,2

I estigo 390( 100) 273 5,59 219 504 574 58,4

Palcela
de campo 353( 90) 248 5,78 212 527 510 59,5

IDMS 0,05 45 36 0,52 13 62 63 3,8

C V C-i) 6.t 6,5 4.8 3,1 6,2 5,4 3,4

I Id i -li, I-I I , 4 c ii i ajra, t .I i i, wn al l ol dc I2(M ppm. \ k1, rt ' ll ide I !, 3:5 kg hi,
-rcrLp 1c meiati ell 5 i ipi :riac i oile s lir ci rl,iirsi, 5. sin cAmiris.

suplementaci6n de CO, se relacion6 casi parece haber una respuesta real a la
en su totalidad con un aumento en la utilizaci6n de nutrimentos solubles
formaci6n de vainas, lo cual indica la aplicados foliarmente durante el ciclo de
importancia de la d;hpuiibiiidad de crecimiento. Por otra parte, las
productos de la fotosintesis durante esta aplicaciones foliares pueden ser con-
fase. venientes al hacerlas en etapas criticas del

crecimiento, cuando existendeficienciasen
Fertilizaci6n foliar en diferentes etapas del el suelo.
crecimiento

Sc hizo un experimento para evaluar los COMIPONEN FES DE LA ADAPTACION
efectos de la aplicaci6n de NPKS en
diferentes etapas del crecimiento y con
dosis crecientes, hasta un miximo de En 1977 continuaron las investigaciones
80:12:23:5 kgha de NPKS, respec- sobre los componentes fisiol6gicos de la
tivarnente. El Cuadro 32 presenta los adaptaci6n, considerados como impor-
rendimientos obtenidos. L.a mayoriu de los tantes en ia determinaci6n del rango de
tratamientos produjeron un ligero aurnn- adaptaci6n del germoplasma. Se estAn
to en el rendimiento, el cual no fue desarrollando m~todos de selecci6n para
significativo (promedio de 5,2 porciento); obtener progenitores con las
este resuitado apoya los datos del ex- caracteristicas deseables. Los com-
peiirnento anterior. A pesar de que es ponentes que se estAn evaluando incluyen:
necesario adelantar otras investigaciones sensibilidad al fotoperiodo, tolerancia al
complementarias, los resultados obtenidos exceso de agua en el suelo, resistencia a la
hasta el momento indican que, cuando un deficiencia de agua, adaptaci6n a la
cultivo de frijol presenta buena dis- temperatura (altitud),respuesta a la den-
ponibilidad de nutrimentos aplicados al sidaddesiembrayestabilidaddelMbitode
suelo en el mon'nto de la siembra, no crecimiento. Este t6ltimo factor se estA
Programa de Frijol B-39



Ciuadro 32. r endinfli i cnnponente, del rendimiento de Porrillo nSinitilico, con tralanlnto de 10
upctiionc% t'liares (i NI'KS aplicada% en cinco etalmS difernte del crecimienlo, en la sede del

I Iaalello Fu lpas RcnIdi N. dc N, tic I'cl tic N
dc NI(KS' dcl croci- miento' l .nai/ granrn/ dcl ianu cII ci
tkg ilii Illicntom 1i IlI-) III: kiliii (I H ll p 1 ) gl;lIlI

I cNIgo 312 ( 100) 239 5. 71 22, -1.21

1,0:12.0 33,1)5.0 1,2.3.5 323 1 04) 252 5.51 232 1.02

I1,. 2,5. l1l. L, I 339 109) 253 5,7 1 235 4,111
16 2.5 06: .1 2 313 (100) 231 5,72 236 4.14
1b 2.5 f.,:I 0 3 333 (107) 257 5.5') 23) .4.0's
II: 2.5. ..1: IM, 4 332 106) 249 5.33 234 4,1)

1(, 2.5: 0).6 61,0 5 3210 11) 244 5.26 237 4.22

32. 5m 13,2:2. 1,2 328 105) 255 5,49 233 4,11
4 . 7,5: 19.9:3,0 1,2.3 339 109) 28o 5,13 223 -4, 15
64: 10.J:26.4:4,0 1.2,3.4 324 I04) 251) 5,39 237 4,18

I)MS 0,05 39 36 1,59 16 (),21

8V, % X,2 9,5 7,5 4. 3.3

SiltS .tpit.ld, cn tl r, crl c4 d ' l ir I~ rhlII, pp..'','i ribhh ri ., . r,, .r. ,, t .. i .,, . , . , , ':. . ;' ,,,.;

,0 iqri 2,5 El,( I Okg hAdc NIVKS.t,$pccurt.ilnenmtc por pr pe dd¢ recunlrelmit,
I tap,. dc .rc::lci,, I " .r ic ,r.,..,, .'.7- dZ Urn , 4l l ,r,,con, .1= 7 di, , e Ill tloracl6 . 4 - 14 dits dc la flora cmdS= .. d , h.i.r ,~ . r

.(111 It -,tll r lIm d hdeimcdad dI 14 j

c;tudiando enll Ia Universidad de Cornell en parcelas estacadas, con 4 semillas por sitio
tin proyecto de investigaci6n colaborativo de siembra, (I in x 50 cm), con dos re-
con el CIAT; en 1978, se iniciari este plicaciones por trataniento.
trabajo en el CIA I.

El Cuadro 33 presenta una cornparaci6n
Selecci6n por resptiesta al fotoperiodo con 10 variedades entre el sisterna utilizado

anteriormente (de fuentes de luz en linea)
Sc complet la scleccidn dc todas las con el nuevo metodo de iluminacidn aerea.

lineas promisorias por su rcspucsta al l.a similitud de los resultados entre ambos
fotoperiodo. Sc cstudd Ia lcnologia dcl mn.iodos ind;ca que stos sc pueden
material bajo ILI/ artilcial ( 18 horas dia). clnibinar para todas las cuatro sclec-
en comparacion Cl lm a de los testigos ciones. En el (iuadro 34 se presenta on
cultivados baijo condiwioncs normales a la rcsumcn dc los datos co)ninados para 808
htiz dcl dia. (aprotximnadanientc. 12 horas 20 n;atcriales lit mayoria de los cuales son
(filinttos). lI sistcma de luminacio>n ci cl lincas pronisorias. El 41 por ciento de las
campo se altcr anies de haccr las dos lincas evaluadas fue insensible al
itis selucciones, para incluii n i s ftopcriodo (lhi floraci6n sc retard6 menos
matcriales en cl experinlento. F1i cl neu\o dc 4 dias, cn dias dc 18 horas). Los datos
sisotton, se otilita una batcria de himparas conlirmaron tain hl la tendencia obser-
acrcas (83 bornhillos incandcscentes dc 300 vada antcriormcntc, lit cual indica unit
w a 2,5 iln de altura, sobre una iircia de 25 ni roenor proporci6n de inatcriales insen-
x 25 in). El sisterna permite acornodar 500 siblcs entre los de hiibito de crecimiento llI
materiales diferentes, cultivados en V IV. U n rasgo interesante en estos datos es
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u uadro 33. (omparaci 6 n de dossistemas paraseleccionar por respuesta alfotoperiodofen lasededel(IAT;

Ios ntmero% indican el retraso de Ia floracion (dias) en 10 variedaden, bajo un fotoperiodo de 18

horas comparado con el fotoperiodo normal de 12 horas, 20 minutos.

Retraso de la ltoraciont (dias)

1luente de luil en la t-uentc dc lI/

cabecera de la parcela acre

Experimento ELxperimento lxpcl ii c.i,L dcl

linea 7501A 750 1B 7617 tipcl o '

11(9)5 17 10 15.5 3 N

P006 0 1 1,5 IN

I100h 15 15 15 3N

1'1u12 -1 2 (.5 IN

'31)2 -2 0 IN

I' 0)6 23 21 23.5 -IN

1459) 7 3 0,5 IN

1'56t 14 10 13.5 3N

1'514 29 18 1,5 3\

t'541) 16 16 17 3N

I uenitc d lui tilKAd a i una afturs de 2.5 m

I twnle detlut obrei c: s oh e ol dd it 2,5 m de atllura
IN " 4 '11, d, ~ rs 2N ..= 4- 10 J dce tt- -,t P) "N l -20 di.- de- lto w -,t 4, 1- , dt tl d, Itli 

', 

t, 
p

: '

l

relfIi % ,du.tit de atbsCiiui n alitmdl dc Iuii1, t liii I j-

la alta proporci6n (39 por ciento) de niveles intermedios de sensibilidad. En

materiales extremadamente sensibles materiales insensibles, el periodo de

( 30 dias de retraso) en el material dcl tipo prefloraci6n al fotoperiodo se deberia

IV. La cvaluacioit dc la. posibles razones alargar siempre y cuando el sistema de

ie esta tendcncia presenta algunos inS- cultivos predominante permita la produc-

pedimcntos puesto que, Irecuentemente, se ci6n durante dias largos ( > 12 horas).

desconoce el origen del germoplasma
original. Selecci6n por tolerancia al exceso de agua

La importancia de la insensibilidad al en el suelo

totoperiodo en frijol, con respecto a la
adaptaci6n amplia, todavia no se ha En algunas partes del mundo, la produc-

evalUado totalmente pero, cuando se ci6n de frijol estA limitada por la alta

hayan analizado todos los resultados del precipitaci 6 n, la cual produce volcamiento

primer IBYAN, seguramente se tendri una de las plantas a causa del agua acumulada

idea mnts clara. Uno de los objetivos del en suelos mal drenados. En dos experimen-

mejoramiento por el Ideotipo 13 (Informe tos, se evalu6 un mdtodo de selecci6n por

Anual del CIA], 1976), es aumentar cl tolerancia al exceso de agua en el suelo,

periodo de prefloiaci6n. A pesar de que lia bajo la. zondiciones existentes en la sede

bsqueda de miteriales, de Iloraci6n del CIAT. El sitio de experimentac-i6 n se

tardia, insensibles al fotoperiodo v nivei6 se construyeron diqu--s para

agron6micamente aceptables, no ha tenido mantener el agua en los surcos a una altura

mucho 6xito hasta la lecha, este factor para de 5 - 8 cm por debajo de la cresta de las dos

latitudes mayores (en decir > I 1N o S), se hileras (I m entre hileras). Ei agua se

puede mejorar utilizando progenitores con mantuvo a este nivel. i partir de los 12 dias

Programa de Frijol 
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Cuadro 34. Ndmero de genotipos, de los cuatro hhitos de cre"mlento, seleccionados por su respuesta &lfotoperiodo, en In sede del CIAT entre 1975 y 1977.

Clasificaci6n de la respuesta al fotoperiodo
libito de
creciinento I 2 3 4 5 Total

<41 4-10 1I-20 21-30 >30
I 97 22 59 30 18 226(43)2 (10) (26) (13) (8) (100)

II 163 40 67 17 7 294(55) (14) (23) (6) (2) (100)
I1 61 26 41 38 40 206(30) (13) (20) (18) (19) (100)
I 15 7 18 10 32 82(18) (9) (22) (12) (39) (100)

101.a1 336 95 185 95 97 808(41) (12) (23) (12) (12) (100)
Dij% 11c re rfitde en I1e,,pIJL ~r c,. , i i h tima, U .Mparkn Lon 1j dur acion ilrln nIdL I di tdv 12 Iobrs. 21)Inmnnult-
I -1 Illill1u r. etIt, p..ren nleS- UIt resp,1nden Al porcenltai de gea, ipos dc un lristnu hhbito dic LfcIlinIt . 1- " le, r.;h. m t , ,d i4 ,, air. wimtc al iitifrwni,.

despuds de ]a emergencia hasta la madurez Selecci6n por resistencia a la deficiencla defisiologica. En el primer experimento, se aguaevaluaron 25 lineas promisorias y en elsegundo, 100 lineas. Los resultados indican En selecciones por resistencia a lala existencia de amplias diferencias deficiencia de agua, realizadasgeneticas por resistencia al exceso de agua anteriormente, una gran cantidad deertre el material evaluado. El Cuadro 35 materiales present6 mala adaptaci6n a lasfLmestra qJue los tipos Porrillo (P566, P757, condiciones de la Estaci6n ExperimentalP'675) mostraron excelente tolerancia, en "La Molina" en un valle de ]a costa detanto quc los materiales del tipo Jamapa Peri-. Se realiz6 un experimento en el(P302, P737, P459) presentaron una CIAT para evaluar un m~todo de selecci6nreducci6n del rendimiento relativamente utilizando la termdmetrta infrarroja. Seuniforme de 46 -48 por ciento. La mayor utiliz6 un termometro manual, sensible areducci6n en el rendimiento en el primer variaciones de temperatura de ± 0,20C conexperimento (60 por ciento) se observ6 un radio de acci6n de 10-15 cm, parapara el material P512 de semilla negra. evaluar la temperatura diferencial de laAunque las variedades negras del Tipo II cobertura foliar (6 T) entre parcelas conpresentaron el mayor nivel de tolerancia, la riego y parcelas -on deficiencia de agua,respuesta no fiene relaci6n con el color de durante un ciclo di- secamiento despu~s della semilla per se. En el Cuadro 36 se riego. El cierre de los estomas, durante elpresenta un resumendelosresultadosdela 
inicio de la de.iciencia de agua, nor-selecci6n en el segundo experimento. malmente insult,, en mayores temperaturas
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Cuadro 35. Rendimlentol de varledades sdecclonadas pr su tolerancia a] exceso de &&us en el suelo, en un
primer ensayo experimental realizado en el CIAT.

Rendimicnto
(glm2 )

Hibito Con Reduccin
de exceso del rendimientoLinea Variedad crecimiento Testigo de agua (')

P566 Porrillo Sint~tico i (NY 240 207 14
P757 Porrillo 1. 11 (N) 228 175 23
P675 ICA-Pijao 11 (N) 260 190 27
P458 ICA-Tui If (N) 243 175 28
P511 S-182N 11 (N) 241 141 41
1302 PI 309 804 II (N) 248 135 46
11643 Nep 2 i1 (B) 219 117 47
1'788 PI 284 703 1 (A) 216 115 47
1737 Janapa (VEN) 11 (N) 268 142 47
11459 Jamnapa (CRI) 11 (N) 271 141 4,
P692 Diacol Calima I (R) 242 112 54
13637 Linca 17 1 (R) 252 109 57
1512 S-166 AN III (B) 297 118 60

DMS (variedad x tratamiento) 0,05 49,9
C.V. C 16,2("i

P'roinedios de trc, rep[icacionCI pot IrdwaTloietto

Color de 1A sernslla N-ncro, lH=bI hnca. A=amanl,. R= r- ,,j

de la cobertura foliar hasta un lfmite mediciones hechas en P692, indicaron que
determinado por las caracteristicas de este material sufri6 en mayor grado, a
irradiaci6n de las hojas. Las variedades causa de la deficiencia de agua, lo cual
que presentaron valores progresivamente tambidn se observ6 visualmente. El
mayores de Ax T, durante el ciclo de genotipo P729, el cual previamente se
secamiento, sufrieron altos niveles de habia identificadoen Per6(InformeAnual
deficiencia de agua en los tejidos. Las del CIAT, 1975) comomaterial resistentea
mediciones se iniciaron aproximadamente la deficiencia de agua, present6 una
cuando las plantas alcanzaron su nmAximo temperatura de cobertura foliar
indice de Area foliar (7 dias despuds del ligeramente inferior ala parcela testigo. En
riego) y se hicieron diariamente entre las el Cuadro 37 se presenta un resumen de las
11:00-12:30. Se utilizaron 44 variedades de lecturas de la AT durante cinco dfas, segtin
los htbitos de crecimiento 1, I1 y 111. Se el hAbito de crecimiento. Se observa
obtuvieron los resultados de cinco dias de claramente una tendencia definida a una
mediciones, antes de que se iniciaran las mayor susceptibilidad a la deficiencia de
primeras Iluvias de la estaci6n, en septiem- agua, en los materiales del Tipo 1, en
bre 1977, las cuales forzaron ]a ter- comparaci6n con los tipos indeter-
minaci6n del estudio. La Figura 13 minados, lo cual tambidn se comprob6 en
muestra los valores de la AT para los observaciones de campo.
genotipos P692 ) P729, los cuales presen-
taron comportamientos extremos. Las Lo. j c.ltados obtenidos indican que el
Prograrna do Frijol B-43



Cuadro 36. Resultados' de un segundo experimen- . 1c
to de seleecl6n por tolerancia al exceso -..
de agua en el CIAT; las cifras represen.
tan nimero de varledades ,.Promedio de 44 cultivares
pertenecientts a su tolerancla en tres OP729 (I1)
niveles con base en Ia reducci6n del 2,5 OP692 (I)
rendinfiento.

Ih ib ito R ed u cci6 n d el 2,0 - ..... .
dc rendimiento2

creclnilnto, Baja Moderada - Alta Total 1,5 .--...-..

<40% 40-68% > 68% 11692 (1)

1,0 -.... -...-.. .
6 14 1 21

(29) (67) (4) (100) 0,5 . . -.
4 26 5 35 I" Promedio

(I1) (74) (14) (100) 0,0 . 441cultivares
Ill 2 19 6 27 ,,..

7) (71) (22) (100) -0,5 ...
lolal 12 59 12 832 1 729(11)

(14,0) (71,1) (14,4) (i00) 13 14 15 16 17 18 19 20

IXh uicdades seleconada ; se c.clu)cn 17 A caiusa dek inlorlnas Septieinbre
lralc%

I")ccnii¢ de r'due'ci iil dinicnIdel i dimi nidl IliFgtira 13. I)iferencias en la temperatura de IsI1,timi111 oItlnt.'. i O i todl tc lllio, Red~tuco~l') dt'l rtndinllcnlipr imdw, 54-, 14. 0 , "r,, oc arii foliar (A'I), cu a inedicihni se hizo en 5

fechas, para dos % ariedades eontrastantes durante on
pieriodo de secanlielito del culti o, y el proinedio de 44

mttodo es promisorio para la evaluaci6n cullis ars.

ripida y cuantitativa de la resistencia a la
deficiencia de agua, en un gran nfzmero de m sobre el nivel del mar. Por otra parte,
materiales, sin la necesidad de confiarenel algunos materialesipresentaron una mala
mctodo subjetivo de la evaluaci6n visual o
en otros m(todos que requieren tiempo. Se Cuadro 37. Resullados de Ia seleeci6n de 44
tiene planeado realizar investigaciones en 1nateriales, con base en Ia temperatura
el CIAT, durante la estaci6n seca, para diferencial (AT) de Ia cobertura foliar
correlacionar los resultados de este m~todo (ls cifras representan ntimeru de
con las reducciones en rendimiento obser- inateriales probados, dentro de cada
vadas en tratamientos de deficiencias de hibilo de crecimiento).
agua. Tal mdtodo podria constituir una
herramienta 6til para la selecci6n de AT de la cobertura
materiales avanzados. llhbito I tliir ("(.'

de
crecimiento <0,20 0,20-0,40 >0,40 Total

Selecci6n por adaplaci6tn a la te1peratura
1 3 4 7 14

En ensayos uniformes de rendimiento, Ii K 4 3 15
realizados por la Secci6n de Agronomia 111 6 5 4 15
del Programa, en varias altitudes en
Colombia y Ecuador, ciertas selecciones I)m.renc,., pd,,. .dii o e la v,, w, dc at,, w,), l,,,,, &
del gerinoplasma presentaron buena adap- ,a p, . , 1 ,,a,,,. , , I ,, 1. , Pl ,,,, Con d.ki .u,,,.dF11.,mcldliotlno* %c2 tlh ii dhillancllt'c dutanlte. 5 ~i l t' Lil, I I lll)
taci6n en un rango de altitudes de 14 -1900 U., ......
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adaptaci6n a las altitudes mds bajas. Se etapas del crecimiento, a causa de la falta
seleccionaron 40 genotipos diferentes (10 de facilidades de riego; por lo tanto, los
de cada hAbito de crecimiento), para su rendimientos en general fueron bajos.
evaluaci6n fisiol6gica, en cuatro regimenes
de altitud/temperatura. Los suelos se En el Cuadro 38 se presentan los
fertilizaron y encalaron para reducir la rendimientos de los cultivares de los Tipos
influencia de condiciones edhficas adver- I y IV, entre los cuales se observaron las
sas. Las enfermedades tambi~n se con- mayores interacciones cultivar x
trolaron para evitar interacciones con temperatura. Entre los genotipos del Tipo
relaci6n a la resistencia diferencial a 1 P637 present6 rendimientos superiores......

enfermedades en los materiales. al promedio, en cada localidad, en tanto
que Diacol Andino se adapt6

Se dispone de los resultados experimen- deficientemente a las altitudes mis bajas,
tales para las primeras tres localidades. No con buena adaptaci6n en la altitud mis
se incluy6 informaci6n de ocho variedades, alta, casi igualando el rendimiento de P637
debido a los severos sintornas ocasionados en elevaciones de 1900 m sobre el niv'el del
por virus bajo las condiciones del CIAT. mar. Este patr6n tambi.n se observ6 en el
Ademnis, el ensavo realizado en Popayan genotipo P589 entre los materiales del Tipo
sufri6 deficiencia de agua en diversas IV ymostr6excelenteadaptaci6n, entodas

('1u1dro 1s. Indimicnto tic %ariedadets 'eleccionudu, en experimnto, de adaptacidn a la temperatura,
rcali/adIO. CI trc,, altitLIdes en ('iohdia (C! A1l-IalmiraLu (.(uacu,, ('suea; I)agus, Vslle)etn

1977A.

I ovlidad Dagua CIA'I -Palrtiiia I'a (it;ia

Altiud (m.s.n.m.) 825 1001 1850

1I mpeialura media 'C 25,1 23,9 19.1

Iemperatura tmixima (C 29,7 28.7 24,7

I emperatura minima "C 20,6 19.2 13.5

Ideiificaci6n Rendimiento (g m-) (1 4q de humedadh

Ifhibito tIe crecinient' I

I137 9, (120) 314 (H131 6oI' I15)

I)acol Andino 36 (22) 211) ( 72) 1(, (113)

'759 206 (124) 316 (114) 115 t7s)

Promuedio del hibito de crecimiento, (n 8) 165 (100) 278 (100) 147 t 100)

Ihibilo de crecimicntm IV

P589 402 (1421 382 (1301) 197 (113)

P'590 7 ( 2) 20 ( 7) 15) N)

P200 323 (1141 298 (102) 161 ')2)

Promedio del hhibto de crecimiento IV In = 8) 2S2 (1001) 293 (100) 175 10))

Irmcntale del rcndlmcl to' plilmcdll', C11 .,ldd 11h111 dC octcaml n t, en iads lux4r.
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las altitudes, en tanto que 11590 Selecci6n por rwspuesta a Ia densidad de
(Cargamanto), prlcticamente, no dio siembra
rendimiento alguno en las localidades mAs Los resultados obtenidos en 1976
bajas. Aunque las plantas de P590 presen- mostraron una interacci6n variedad x
taron un crecirniento vegetativo vigoroso, densidad en frijol arbustivo. Las recomen-
s6lo produjeron vainas aisladas, con muy daciones para el desarrollo de un tipo de
pocas semillas. En 1os cUltivares I-759(I) N planta, en la sede dei CIAT, favorecen al
P26(XIV) se observ6 cierta tendencia a Ia ldeotipo C, el cual presenta adaptaci6n a
dismninuci6n de sus rendirientos rcltivos las condiciones de baja densidad, las cuales
al aumentar la altittid, perot estetci se son tipicas de lia mavoria de las fincas
puede relacionar con las condiciones secas pe(uefias en Amrica Latina. A principios
que se presentaron en Popay.n afinalesde de 1977, se seleccionaron 100 materiales
1976, en ve/ dc relacionarlas con las pronisoris bajo dos densidades de
condiciones de tenopcratura en si rnisrnas. poblaci6n (8 y 30 plantas/inl+, respec-
Este afio se estlin repitiendo los experinen- tivainente) para evaluar progenitores para
tt~s yo, se cestln cvallnando los facto~re este ideotipo. Los resultados indican quefisiol(giCs asoci:itdos con estils interac- existen dilerencias entre los materiales por
cilles. so respUesta a la densidad de poblaci6n. .La

variabilidad de campo observada fue nouv
alta N, por lo tanto, el experinmento st esta'

Los datos de cste v otros ensayos,, repiticndo. Los resultados de los ensayos
inclovendo el IBYAN de 1976, MUCsta1 ie densidad reali/ados eni el CAl fueron
quo en aigunos materiales de I'haseolus se altamente alcctados por el volcarniento y
presenta ona adaptaci6rn relativaniente en cierto grado, por el "Problern X" el
amplia -n lo quc respecta a las condicornes cual parece depender de lia densidad de
de temperatUra, dentio de m rango stembra para so ocurrencia, En gran
prmOedio de 1 d ui ante :: estac!,n medida, lia severidad de los 'I ntonlas
de crecifin:1to. dcpende de la variedad.

MIR('OBIOO(;IA

En 1977 se dio nfasis al estudio de las su capacidad de fijaci6n de N utilizando la
diterencias varietales en cuanto a fijaci6n cepa de Rhizobium CIAT 1057. Si bienlos
de nitr6geno v los factores culturales que la cultivares estudiados se adaptaron
afectan. Se desarrollaron progratnas dc pobremente a las bajas temperaturas, los
computador para el almacenatniento y materiales determinados de floraci6n
recuperaci6n de datos sobre la colecci6n de temprana, como P635 (ITipo 1), fijaron
Rhi-ohium (esta actividad se discute con consistentemente menos N que los
rmis detalles en el presente informne, en el cultivares indeterminados de los Tipos Il
capitulo dcl Prograrna de Ganado de y IV. AUnque todavia se estdn analizando
Carne y de It I nidad de Biometria). los resultados de este experimento, estas

diferencias varietales se confirmaron en
otros estudios realizados este afio.

I11-IRINCIAS V \RIl I SF I.A IIJAt()N
I )[ NI 1R('iI- N(

En Popay~n se evaluaron cultivares de
los ipos I y II por su potencial de fijaci6n

Durante 1977, se evaiuaron en Popayi'n de N, en comparaci6n con cultivares de los
misde 700 ineas promisoiasdeacuerdoa Tipas Ill y IV. Los cultivares incluidos en
B-46 1977 Informe Anual CIAT



Fijaci6n del N2  Nep,, del Tipo II. Los testigos utilizados(u tol C2H4producido/plants/hors fueron P498 (Tipo III) y P590 (Tipo IV).I P590 present6 la mayor tasa de fijaci6n de
ri Promedio de 3 cultivares del Tipol N (como N2 ), como ya se habla deter-AP498 0(ipo I 1)l minado en estudios realizadosa 1,590 (Tipo IV)l'590(lip IV)anteriormente (Figura 14). La mAxima40 tasa de fijaci6n de N2 para estecultivarfue

de 37,7 umoles de C2H,4 /planta/fora, seis
semanas despu&s de la siembra. Al hacer la30 correlaci6n de este valor con base en lavariaci6n diurna en la fijaci6n de N2 Y
utilizando la relaci6n hipot~tica de 3:1 para
]a conversi6n del CH,: N2 este cultivar
fij6 el equivalente de 73,7 kg/ha. de
nitr6geno fijado/ciclo (Cuadro 39).

4 0 10 12 Este nivel es considerablemente mayoral obtenido con este cultivar en estudiosSemana despus dc Ia siembra anteriores. El cultivar arbustivo P498
I'lgurm 14. i)iferencia,, 'aritalt% en IA fijaci6n de tanibi6n alcanz6 una tasa de fijaci6nnitrogeno, con rtluci6n al Iiibit,, de creciruiento del relativamente alta, (32,2 ",moles dereijol. 

C2 H2 /planta/ha); sin embargo ningtin
otro cultivar del Tipo 1 6 11 alcanz6 esteel estudio fueron P243, P403, P536, P635, nivel. Con frecuencia se infiere quetP637 y P692, del Tipo I y P561'Sealarcr y aquellos cultivaresmgs activos encuantoa

t.,o .19 NrAint'ro, en Ia fijaci6n de nitrogetno, en I I cultivares dt P. ulgaro, 6 ,enuinus despuis de I

Nlterii Ia ') () e s eco AtCl IdlidpI.mI ,it o de ',.)s especiica NitrOIcnodcl (I..\ I 1,dulos de n6dulo, Reduccttrn f1jado tidbito de l-oriciu) Vadurez Rct tinuctih( N,).j (Wig 111,,lOj (A EN) acciuleno.' (kg ha) crecrnicrnto (dias) (dias) (kg lI)

1'24 24 371 8.9 12.2 1 45 1 M 2.20Olt'35 12 349 11.2 13,5 1 44 104 2.200
I,692 35 318 12,8 27,6 1 47 104 1.900V 17 41 383 15,8 25,1 1 47 114 2.300N4) 5f; 339 20,1 25,1 1 47 110 2.300I,536 34 294 I0,0 18,2 1 41 1 14 2.soo11561 34 257 8,8 19,8 I1 43 I 10 3.000
Scafin ter 33 53t) 17,6 21,2 11 45 120 1.900N ! 11-2 29 447 12,9 26,0 II 53 110 2.6001)498 75 431 32,2 34,5 I11 50 104 3.6001'5o oo 355 37,7 73,7 I V 66 130 3.soo

*m II . p- u , , g) de 1", ,.,dui,, hold
.r o : it , p t d .d u hj l 

BI4 
t7
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tijaci6n de nitr6geno no producen altos Carbohidratos solubles, un km n6dulo (mg/planta)

rendimientos. A este respecto, P498 dio I"

mayores rendimientos y mayor fijaci6n de * Promedio de 6cultivares con bbito

N quc los otros cultivares arbustivos es- d: crcimxinto

ud i ido. P romedio de 3 cultivares con hMbito

En este experimento, el contenido de decrecimiento
r. P498 (I'ipo I11)

carbohidratos solubles en los n6dulos y la 16, 0 11590 (Tpo IV)
concentraci6n de carbohidratos solubles
fue mayor en P590 que en P498 (Figura 14
15). Es necesario hacer mAs estudios al
respecto con estos dos cultivares. 12.

10i

HL-( lOS D)I. LA I)I-NSII)AD SOIIRF LA

,ACION 1I N1 I ROOENO 8

6,

Se estudi6 el efecto de la densidad de
siembra sobre la fijaci6n de N en los "

cultivares P498, P590, y P635, utilizando el 2
diseflo en surcos paraleloes dic Bleasdale.

[ia, distancias entre surcos ' entre plantas
se ,ariaron para Iograr dcnsidadcs de 4 6 10 12

pohlacidn dcsdc 5,5 hasta 120 plantats rn-. Sernanas dcspu6 de LL siembra

ligura 15. Diferencis en el contenido de car-
hohidratos solublei, en los n6dulos, en 11 cultivares

A los 39 dias despu~s de la siembra, el de frijol, relmci6n con l hibIb de crediento.

efecto de la densidad de poblaci6n sobre la
lijaci6n de N ,.arjo segun el cultiar. Lit en el peso fresco de los n6dulos/planta
1ijaci6n de N2 por planta en cl cultivar ( tiiura 18)..I auniento de la densidad de
P590 alcar'/o un miaxinio nivel a tin' poblaci6n tambi~n cambi6 el patr6n de la
densidad de 8,5 ptantas m.v disminuyo( nodulaci6n en los tres cultivares. En las
rapidamente a mavores dcnsidades(1'igura mayores densidades de siembra, los
16). '498 alcanit ti i Ixinio a 1h,5 plan- n6dulos contenian una mayor proporci6n

tats IV \ dismino lentamnie a mayores de carbohidratos totales de la planta
densidadcs. Sin embargo. l l jaci6n dc N2 l'igura 19) V mostraban conccntraciones
por uniidad tic ii ca inost ro qC ti _ W, Ircs rclat va nientc altas de carbohidratos
varicidades presentiaron Ll t ;ixn io w. cl ,, WhbC (I-igura 20).
de tijacion a It mat.yor densidad estudladt
( t-igura 1I7a). l.a relativa insensibilidad at lit
fljacion de nitr6geno en 1P498 con respecto 1L. I OS lE LA ASOCIACION MAIZ FRIJOI

at lIa densidad de sicthra es paralela a lIa SOBRi.. I.A .IJACION DE NIIROGENO
relacion rend minentos-densidad tie sieni-
bra cn csc mismo cu.'ivar (v'er Informe
Anual del CIAI , 1976). Se evalu6 el efecto de la asociaci~n dc

trijol y maiz sobre la fijaci6n de N por el

frijol. Los cultivares de frijol P590 y P52(

Aunque se constat 6 alguna variaci6n en se sembraron en asociaci6n con dos tipo,

la actividad especifica de los n6dulos dc mai/ uno vigQroso utilizado en finca.,

(AF.N (Figura 17b), gran parte de ia pequefias y otro similar a Los tipo!

diferencia en fijaci6n se atribuy6 al cambio mejorados de maiz.
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I-ijaci6n de N 2 (u tool C 2 1-11 producido/planta '/hora ')

/. P635 (Tipo I)
16 .Di [ P49S (Tipo 111)

I0 P590 (Tipo IV)
14

12'

6

20 40 60 80 IOU 120

)erisidad de poblaci6n (plantas nin)

'-igura 16. Efecto tie h del'sidad de pohlacion sobre I. fijaciOn de nitr6geno tvi 3 cultisares de P. vulgian%, a los
39 dias despu.s dt i lsi lhibra.

La Figura 2 1 presenta el peso total de la las dos poblaciones de malz cuando se
planta de frijol y de las vainas/planta para plant6 P590 en asociaci6n con Amarillo
11590 en monocultivo o en asociaci6n con

ILN (u tool C.,)4 producido peso seco (g) de los

Iiat'hi n tic N. hit i iiinol I| producido ha horal nodulos htra

PO 3 5 1 1 A 635 (Tipo 1)
PS'. t' 5 lipo 111 0 P590U ('lipo 111)9 8P I1IipoIV)

1 P4'I59h , Ipo I"

50 -t/1,' ...

8A

2O) 40 60 80 100 120 20 40 60 80 100 120
Drisidatd de [poblicWi)n (plantas mi) leni sdad de pohlact6n (plantas/ m

2
)

I-igura 17a. Efecto deliI denidud depohlaci6nena l-igiira 17h. Eftcto de la denidad de poblaci6n en
fijaci6n de nilr6geno ((':IfI) en 3 cultivares de lI mcli, idad especifihi dehs nidulos en 3cultivares de

Pha 'ogta vulgari. Phaeolw vulgBr.
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Peso fresco de los n6dulos (mg pl.-1)

A P635 (Tipo 1)
14001, 0... r- .. .. . . , P498 (Tipo III)

0 P590 (Tipo IV)

200-

2J40 60 80 100 120
LDensidad de pohlaci6n (plantas/'ml)

Figura 18. Efecto de lae densidad de poblacl6n sabre el peso fresco de los n6dulos, en 3 cultlvares de R.
V14lgaris. a los Y9 dums despuis de [a %iembra.

Carbohidratos en n6dulos i.del total dle la pianta)
3,5! ---

AP635 (Tipo 1)
.P498 (Tipo 111)

0 P5%0 (Tipo IV)

2,5;'~'o"

4-0 . - -- - - .- - .-. - - -. . . .. . . . .

200,~ . -- -------- -_-

20 40 60 80 100 120
[)ensidad de poblaci6n (plantas/m 2)

Figura 19. Efecto de Ia densidad de poblaci6n sobre el porcentaje del contenido total de carbohedratos de In
plants, recuperado en lo n6dulos de 3 cultivares de Phaseolus vulgaris.
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Concentracin de carbohidraitce solubles en los n6dulos (% del peso fresco)2o1 ... ..- . .. .. . .......
20 P635 (Tipo 1)
i P498 (Tipo 111)

oP590 (Tipo IV)

16-

14

12"

6-

4.

2r

20 40 60 80 100 120

l)cnDidad dc poblaci6n (plantas m2 )

Figura 20 Efcatd dc la densidad de poblaci6n sobre el contenido de carbohidratos solubles en elanol, en los

n6dulos de 3 cultivares de P. vulgarit.

Tropical, el crecimiento de la planta y el La Figura 23 presenta pertiles es-

desarrollo de las vainas no fue tacionales de la fijaci6n de N2 para P590 y

significativamente diferente al que se P526, en monocultivo o en asociaci6n con

obtuvo en monocultivo, ain a los 92 dias maiz. La fijaci6n en P590 alcanz6 un

despu~s de la siembra. Sin embargo, el mdximo de 20,6 moles/planta/hora a los

crecimiento y desarrollo de las plantas y de 68 dias despu~s de la siembra y disminuy6

las vainas se redujo al asociar este cultivar rdpidamente de alli en adelante.

de frijol con el maiz criollo de mayor vigor.
El desarrollo de las plantas del cultivar de No se constataron diferencias entre los

frijol P526, fue inhibido por la asociaci6n niveles y la duraci6n de la fijaci6n de N2 en

con unl mai criollo (Figura 22) muy monocultivo o en asociaci6n con maiz. En

temlprano en cl ciclo de crecimiento desdc P526, cuya relaci6n simbi6tica con

Ins 50 dias despues dc la siembra. A pesar Rhizobium es mAs d~bil, la mAxima

dcqc nose scmbraron parcelasdemaizen fijaci6n en monocultivo ocurri6 a los 50

1nnocultivo para hacer comparaciones, dias despu~s de la siembra. La fijaci6n se

ambas pobliaciones de maiz se redujo ligeramente acausadelaasociaci6n
desarrollaron menos vigorosamente en con cualquiera de los dos tipos de maiz. A

asociaci6n con P590 (cultivar mds los 68 dias, la fijaci6n en todos los

agiesivo) que con P526. tratamientos con P526 habla disminuido y
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g de peso fresco/plant.
16 0 1 (ullihar: P1590)

U 0 Peso de Ia plants de frijol co monocultivo
140 0 Peso de Ia planta de frijol asociado con malz CIMMYT -

A Peso de Ia planta de frijol asociado con malz criollo
C) Peso de lW vainas de frijol en monocultivo

1201 F-1 Peso dc [as vainas de fijol asociado con MaiL CYMMYTI
; - Peso de las vainas de frijol asociado con malz criollo

1001

801

60!

401

201.

20 40 60 80 100

Dias desputs de la siembra

Figura 21. Peso de lmplanta de frijol y peso de las vainas/planta del cultivar P590sembrado en monocultivo o
asociado con un maiz del CIMMYT y una variedad criolia.

g de peso fresco/planta

( ultis ar: 1'526
• Peso de Ia planta de frijo, en monocultivo

100' * Peso de la planta de frijol asociado con malz CIMMY.
A Peso de la planta de frijol asociado con malz criollo
' Peso de las vaina, de frljo! en monocultivo

80' , Peso de las vainas de frijol asociado con maii Cl MMI Y I
Peso de las vainas de frijol asociado con mai. criollo

60

40

20

20 40 60 80 100
I)ias despuis de la siembra

Figura 22. Peso de iaplanta de frijol y peso de las valnas/planta del cultivar P526 sembrado rn monocultivo o
asociado con un malz del CIMMYT y una varledad criolla.
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p mol C.H 0 producido/plants/hora
24!

t. 11590 en monocultivo
o P590 asociado con malz CIMMYT

20 1 11590 asociado con mai cn5ollo
0 1'526 en monocultivo
a P526 asociado con mali CIMMYT
A P526 asocado con matz criollo

16'

12

8

4-

20 40 60 80

Dias despues de [a siembr.-

I iira 23. I'rfiles estacionale sde [a fijaci('n de nitr6geno para los cultisares P590 v I526 en monocultiso o
cl llso'ciation o ll uI ai u crioll, o con mait ('Il YT.

no se constataron mAs diferencias. En cual la dosis de aplicaci6n del superfosfato
consecuencia, a pesar de que la competen- triple (SFT) vari6 entre 0 y 750 kgi ha, en
cia por luz yio nutrimentos limita el incrementos de 50 kg ha. En este ensayo se
dcsarrollo de las plantas en las sembraron 30 cultivares de P. vulgaris a Io
asociaciones de maiz! frijol trepador, esta largo de la gradiente de P. En la floraci6n y
limitaci6n- del crecimiento no ocurre n lia madurez, se evalu6 cl desarrollo de la
nornialmente durante el periodo de fi- planta, la absorci6n de P y la fijaci6n de N.
jaci6n activa de N. Se estAn adelantando
estudios para evaluar la fijaci6n en las Para cada hilbito de crecimiento es-
asociaciones de maiz, frijol arbustivo. tudiado, el peso fresco de los n6dulos en la

floraci6n en cada tipo aument6 al elevar
los nivelex de P (1-igura 24). Como en los

I I R 111 IZ\( 10N ( ON I O-)ORO Y I- LIACION otros estudios, los lipos Ill y IV produ-
1)1 NIHR hINO .eron mals te~jidos de n6dulos, planta.

In promedio, el peso fresco de los
Los frijolcs negros son ligeramente mais nod ulos aument6 de 28 a 257 mg planta

tolerantes a los bajos niveles de P en el (Figura 25a) y el porcentaje de P en los
suelo, en comparaci6n con los cultivar.s de n6dulos, de 0,20 a 0,27 por ciento (Figura
otros colores (lnforme Anual del CIAT, 25h) al aumentar el P; sin embargo, el peso
1976). Este a(io se estudiaron las ititerac- Iresco de las raices s6lo aumet6 desde 941
clones cultivar-t6sloro y s influencia hasta 2111 nig'planta y el contenido de P,
sobre la fijaci6n de N. Se estableci6 un en las mismas, desde 0,14 hasta 0,16 por
gradiente continluo de ni,,cles de P en lo ciento. Por lo tanto, un aumento en los
Prog ima de Frijol B-53



Peso fresco de los n~dulos (mSlplanta) Porcentaje de P" i .... oT - ,3oi---l . . . ...

ripo I + 0 l - N6dulos
,- Tipo - Hoias

Tipo I1I Talos
350 -- Tipo IV Raices

S" 0,25i t- I

300
/ / .--2 '-

250 */-
2W ./ 0,20" ,

150,5 .

100 
0,15

50) 1 W 2016 300 40) 500 600 700
,\plicacion de superlosiato triple (kg ha)

u I00 200 300 400 500 600 700 Figura 25h. Variacion )m rcenlual del contenido de

\plcaci6n de superfosfato triple (kg, ha) flisforo, en diferen-e parlcs de la planta, en respuestaa disersos nil tit.. de aplicacion die f6 flro, PIronedio
Figura 24. Respue.s a ala fertilizacl6n con f6sforo, de 30 tulli. rares).

medida en peso fresco de los n6dulos, en cultivaresde

frijol con 4 tipos de hibito de crecimiento. Datos 'Peso tresco de nidulos (rug planta)

tornados durante Is floraci6n. I. 100! ..-

g de peso fresco' planta i.(X)
0O" . - -I9fi

Ilja '0-- I (Si '

-- Tallos 900" -

Raices ]4,;g,---Nodulos .NOO0 11

6-. /

/ 500,

/4Io)- . . , "

/
/

300 /

-- 00.*

7 0 1) 100 20 300 400 S)i) N 7(0
IX) 44)0 50( 0) 70 \plicacion de superltatlo trnlc (kg ha )

Aplicaci6n de superfosfato triple (kg ha) Iigura 26. Auniewno% el peso fresco de los
Figura 25a. Aumento del peso fresco departes de Is n6dulos, en culti'.ar"s de tPhawolus v'lgari., corno

plants de frijol, conio respuesla a diversos niveles de respuesta a Ia aplicacion de diferentes niseles de
aplicaci6n de f6sforo. (Promedio de 30 cultisares). f6sforo. Datos tornado% durante la floracion.
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niveles de P en el suelo aument6 el Ijacitrn de N, u mol C 2H 4 prOducido plan-
contenido de P en los n6dulos y en las a- ho ra-'
hojas, en mayor grado que en las raices. 1392

24' - - - 4915/. - ., . .

La disponibilidad de P tambibn influy6 2 P590X 30
marcadamente sobre la fijaci6n de N2 al 21 Ph
momento de la floraci6n, aunque no todos
los cultivares respondieron similarmente ,
Fn his Figuras 26 % 27 se presentan los
tiuincntos en el peso fresco de los n6dttlos y 17-

en la tijaci6n de N, para ctatro cultivares
de '. vuliari. , con relaci6n al promedio 2
para los 30 culti, ares. Estas diferencias no
fueron una consecuencia de la producci6n 9''

de mris tejido de n6dulos pormgde P en los
nodulos, ni a diferencias en la actividad 6.
especifica de los n6dulos, ni a la capacidad
de las plantas para suministrar a los 3
nodulos un mayor porcentaje cel f6sforo
aprovechahle. A unque 1P8 y 11498 crecieron - -
relativamente mejor a un menor nivel de P 0 1(40 2M) 3RX) 4(X) 50H) WO 700
que li mayoria de los cultivares, 11590 fue \plicaci6n de superlosato triple (kg. ha)

interior al promedio. Seestinadelantando I-igura 27. Fijvd~in di nitr6geno eri cultiiares
otras inx'estigaciones para estudiar mis eleccionados de ' vulgarm, cono respue.ta a Iao r aplicaci6n de nicl, ercien ic,. I)alo, tornadosdetalladamente estos efectos. durante Ia floraci6n.

FERTII.IDAD DE SUE.OS Y NUTRICION DE LA PLANTA

Fn 1977, se continuaron las in- las investigaciones anteriores indicaron
vestigaciones sobre la nutrici6n del frijol que un nivel de P de cero era muy severo
con elcmentos mayores y menores; se para seleccionar variedades por tolerancia
seleccioriaron accesiones del nuevo ger- a [a deficiencia de P, el germoplasma se
moplasma por su tolerancia a un bajo seleccion6 a 50 y 300 kg de PO,/ha,
contenido de tostoro en el suelo; se aplicados en bandas, en la forma de
estimiaron los requerimientos de f6sforode superfosfato triple (SFT) bajo la semilla.
la planta: se evaluaron mdtodos de En dos siembras consecutivas, se sem-
ap1icaci6n y fuentes de fosforo. Tambidn, braron 432 variedades en hileras in-
Ce estudi la fertilizaci6n con nitr6geno y el dividuales, con dos replicaciones. En la

mancjo de suelos alcalinos. segunda siembra, se aplicaron los mismos
niveles de P.

II ((II ( 4.5 k ()l [RANL'IA A BAIOS

V% i 1 1 -, ,)) D-N ll. Stl.) Como la relaci6n directa de rendimien-
tos a niveles de P bajos/altos tendi6 a
favorecer la selecci6n de variedades con

En PopaydAn, continuaron los trabajos bajos rendimientos a un alto nivel de P a
de selecci6n de germoplasma por tolcran- causa de su mala adaptaci6n, se calcul6 un
cia a bajos niveles de P en el suelo. Como indice de tolerancia multiplicando la
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relaci6n de rendimientos por el rendimien- present6 el mayor indice de tolerancia,
to relativo obtenido a un Dajo nivel de P. seguido por las accesiones P401 y P743.

Como se puede observar, algunas
En ia primera selecci6n, los rendimien- variedades pueden dar rendimientos igua-

tos promedio fueron de 85 y 189 g/m 2 con les o superiores a un bajo nivel de P que a
50 y 300 Kg de P2 05 1 ha, respectivamente, una alta dosis de aplicaci6n de este elemen-
lo cual dio un Indice dc tolerancia to.
promedio del 15 por ciento. La ger-
minaci6n fue pobrc a causa de la severa En el segundo juego de variedades
sequla que se present6 despus de la ensayadas, los rendimientos promedio
siembra y las plantas sufricron de deficien- fueron de 121 y 181 g/m 2 a nivees de 50 y
cia de agua durante el ciclo de crecimiento. 300 Kg de P2 O / ha, respectivamente, con
Sin embargo, II variedades dieron ren- un indice de tolerancia promedio de 28 por
dimientos de rnAs de 200 g/ m- con un bajo ciento (Cuadro 40). Como consecuencia de
nivel de P y cuatro variedades dieron un las mejores condkiones climAticas y del
rendimiento de mis de 350 g/m 2 con un efecto residual del P aplicado en la primera
alto nivel de P. siembra, los rendimientos de la segunda

fueron considerablemente mayores. Se
En el Cuadro 40 se presentan los identificaron 29 variedades, las cuales

rendimientos de las diei variedades mAs dieron rendimientos mayores de 350 g/m 2

tolerantes a la deficieocia de P y sus con el mayor nivel de P. Lasvariedadesque
respectivos Indices de tolerancia. P178 dio dicron los rendimientos mAs altos fueron:
el mayor rendimiento al bajo nivel de P v 1P507, P 167, P495, P639 y 11468.

uadr, 41 Rendimirn t indize dc tlitruncia de I-s 10 xriedades ma% toler ,ntes it I, deficienci de 11
seltc cio tda, t en dos tn\e l'r in, en to de CMi.lp(, v'n |Popayii.

197t,11 1977A
Rtendim ienti tg Rn } cll nnolg III-,)

it 10, (kF ha I() 1 (kg ha)hndice die .h I1('Cc tic
\ r,Ijedad 3W 31,0 I olcfancl&. Varlcdad 51 .01, I ilcial '

P 2 ,j 249 W04 1''44 25b 1 130

1'40 1 219 2(!1 92 P43 -12 N 3 99

'74 I I91 103 h, S167)) 211 4 906

'194 2'.S 302 83 (i44231 230 231) N3
1P2SI 235 29o 72 P649 291 351 83
I'll) I Is 201 68 1439 23! 229 80
'21I 1't 231 (4 1778 199 8h7 73

I' 122 094 61 P763 214 221 7 1
.59 18 222 60 P779 161 130 (S

'1, 99 206 2S 1 5F 1'259 204 221 (,5

(Rcr, dinuntO L. n hait! ninle tic Pp" Kcndlim.cnlo ctn Itj, n.t c Lc . 0' 'i
S Rendimicnt ,cri alto nitici de - M a ,o r eindlrnru tr inttn it l dr 1 I
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REQUERIMIENI'O DE 1) EN FRIJOL Rendimiento de frijol (ton'ha)

El anilisis convencional del suelo
proporciona una medida relativa de la 3' .
disponihilidad de 1P, pero no indica el nivel
de tertili/aci6n de P requerido para
obtener ciertos niveles de rendimiento, 2.
puesto que esto depende del requerimiento primera siembra

de P del cultivo, es decir. la concentraci6n * gunda siembra
de l1 cn lia soluci6n del suelo para obtener I
aproximadaniente el mdximo rendimiento

S[ia capacidad del suelo para fijar P. Este
1ltimo parnimetro se puede determinar 9 1 2 32041 (46 K70 1280 2060

agitando el suelo durante seis dias con
CaCI 0,01 Men varias concentraciones de I'0 (kg hal
1P, para analizar posteriormente el con- I-igura 28. f.fecto inkial (primera iembre) y
tenido de 1) en I, soluci6n supernatante. residual (,,egunda siembra) de variot, niveles de
(Ctm hase en los datos obtenidos se puede fVfipro ,,thrt el rendiniento del frijol, en PopalDin.
caicular la isoterma de sorciin de P, la cual
I ndica la cantidad de P que se debe aplicar
a un soelo detcrminado para obtener una a iua2prsnacredintconcetracion especifica de P en la rclativo de las dos siembras de frijol conol ci d ese, de1)en a rclaci6n a la concentraci6n de P en la
soluci~l dl suclo. soluci6n del suelo. El requerimiento

Para determinar el requerimiento de P
del frijol, s sembr6 la variedad ICA- icndlmlucto relati r o r(')

11u:siano ell Popaydn, en parcelas a las
cuales sc cs aplico SFI incorporado al Ni. criticos
soclo Cn ocho niveles, entre 0 v 2060 kg de
PO)S h. los, ll les corresponden a una il mai I ol
concentrac6n Lie P en la soluci6n dcl sulo ,I, -
enltre 0,01 y 0. 112 ppm. A las parcelas se los
aphou cal a razon de 2 ton ha v se trataron
co 1010 kg die N, 5 kg Lie Mg y I kg tic
I ha. Se hicicion dos sienibras de frijol v
e lIa cgtiiidai se nlid( el citecto residual dcl ",

P aplicado en lI. prilera. [lllcra inhia de Injol
S ,cgundt ,icmbia de Irttol

4o1I tI Walldto,% ohicnidos en

i1 lit I- 'ti i 2S SIe i tC1l il it lC .LIC U ! Ilaall. ell do" Ilel.'
die allIbzis siciihIi", ;,1 1) aplicado. A pc-a" tic cill/j, \wical'ca%,

tIc qlijc Its plaita, stiticion dc 1101 sC\,cia

,CeItlia dli;iii t lit puimcra siibibra, Ios
rCitllllllcoto.s alMChiai oil dCsde 500 kg ha ,)
sill P hialtt .7,7 ton ha con lit aplicaci6n de 11,02 0,14 0, 11, 0,(1 ,l

20) kg tic P1 (., ha. Aunque en Ia it clc, de P n ll la tcil ucl ppll

\,Cgn iltn -cmhra no sc aplict P adicional,
las coidicbooins cliaticas mas tavorables d it i cis mati fril, c
Itliduicloil lit oh t .'i'ci n dc mayores ren- Il' i.'iat 'i it. is tn lri,.ii.tiiirelavitin a lai ciitcniratcii tic wte~trii tnl la siljiti
dinuientos (in iiu.xilno de 3.7 ton hit) cot dtIl sturj. dtcicrmiada ntidianr la s isitcrlma,, de
la aplicaci6n inicial de 70 kgde P, 0 5  ha. lircin.
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externo de P del cultivo se defini6 como la suelo; las fuentes quc liberan el P len-concentraci6n de P en ]a cual se obtiene el tamente requieren un buen contcto entre95 por ciento del rmAximo rendimiento. En el fertilizante y el suelo para disoiverse y seconsecuencia, el requerimiento de P para el deben aplicar al voleo o por incorporaci6nfrijol se estimr6 en 0,08 ppm para la primera al suelo, en tanto que la aplicaci6n ensiembra y 0,054 ppm para ]a segunda, nivel
que es comparable con el del maiz en IRcndirmcnto (lton ha)Hawaii (0,06 ppm). Aunque ambos
cultl%'os tienen requerimientos de P Superfosfato Iripicsimilares para obtener miximas cosechas,
los rendimientos de frijol (especialmente,
durante la primera siembra afectada porla A 75 kg 11, 0, hasequia) fueron mucho mas afectados por Z 150 kg P,0 5 ha
uina carencia de P) que el maiz. Esto indica 2* 0 M0) kg P'O, hala alta susceptibilidad del frijol a la
deliciencia de P.

En las investigaciones hechas en este aio I
se determinco tin contenido critico de P en
las holas de 0,38 por ciento, el cual se
encuentra entre cl rango descrito el afio
pasado (inforine Anual CIAI, 1976), de o.0,34 - 0,40 por ciento. En fornia similar, el T .ni,,cl critic() de P del such), extrido .Lcorja, I honasmedianteel i etodo iray I1, tuede 14ppm.

El anihlisis del suelo, despues de cada
cosecha, mosttr6 quLic la aha aplicaci6n de P

ulinctito el plI del suelo de 4,7 a 4,9 y de 4,5 - .
it 4, ,n li prnera , segunda siembra,
rcspectvaieno Sin embargo. en estas dos
siembrits consecutiSas de frijol, el p1l
d(isnBijunyo 0.4 unidades v el Al a umcnt6O4 nicq 100 g de suclo. I'sta disminuci6n 

"-cn cl pt! Sc puede contraurestar aplicando Roca losforica del Huila
aprmximadadient 4( kg de cal ha en
ctda siembra. las alias aplicaciones de 1)
I especialiuente. enl lit lormIla de Escoria
I h onio, o de rocas loslorjcas), tanibien
son cl cti as.I .

it suclos con ata fijaci6n de 1), el
Inetodo e,, Lill importante colno it dosis de ,.i.da

aplicaclon; el 6ptim() metodo de aplicaci6n ,li ,i It,, tianJa handaIrecuen teniente varia con la luente de P. La I guri 30. I..fect l i mIodo de aplicci6n de 3concentrcii6n de 1) en la soluci6n del suelo nih e 3 tnlts dei I' solrt el rcridimiento del frijuldepende de la tasa de liberaci6n de P de la v, I'opa)in (en lia aplicaci6n en I)andu hMs mayorlitente v de la tasa de lijaci6n de P por el dispouibilidad Ie P1.
B b8 
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bandas se recomienda pan 1I fuentes de P Rendimiento (ton/ ha)
solubles con el fin de reducir la fijaci6n. El
6ptimo mitodo de aplicaci6n para cada -Efecto inic
fuente podda ser un m~todo intermedio 2 -o Ti
entre la aplicaci6n al volco y la aplicaci6n
en bandas, dependiendo de las tasas de
iiberaci6n y de fijaci6n de P.

Para determinar cl 6ptimo m(todo de
aplicaci6n, se utilizaron tres fuentes de P
(SFT, Escoria Thomas y roca fosf6rica del
Huilal. en neauedos triAngulos. como se 0 ..
ilustra en la parte inferior de la Figura 30 la
base del triAngulo simul6 la aplicaci6n al surL'o de LLi__i-.
voleo; el v6rtice, la aplicaci6n en bandas y semnidla _. ........ banda
la secci6n intermedia, la aplicaci6n en al voleo franja
franjas. Los fertilizantes se aplicaron en
dosis de 75, 150 y 300 kg de P2 0 / ha. - Efecto residual

La Figura 30 muestra la respuesta a los I

diferentes m(todos de aplicaci6n para los
tres niveles y fuentes. Los rendimientos
fuelron significativamente mejores cuando 2i

el SFT se aplic6 en bandas que cuando se '
aplic6 al voleo o en franjas, especialmente,
en las dosis mds altas. La aplicaci6n de 75
kg de P, 0 5 /ha en bandas fue tan efectiva .
como la aplicaci6n de 300 kg/ha al voleo. 0 Suprfosfato triple

Por lo tanto, el minimo contacto entre el . Icoria, lhomas

suelo y el fertilizante aument6 la eficiencia, i Roca tosf6rica del Huila

reduciendo la fijaci6n de esta fuente 01 19
altamente soluble. El m~todo de aplicaci6n 2 3 5 6

no afect6 la eficiencia de la Escoria
Thomas, pero la de la roca fosf6rica fue Figura 31. Efectoinicial) residual de 3 fuentesy3

ligerament.- mayor al incorporarlo al mfodosdeaplknci6ndef6froobreelendmienfto
suelo. La Escoria Thomas dio rendimien- del frijol (promedi de 3 ni,,es de f6sforo), en
tos ligeramente mayores que el SFT, en
tanto que ambas fuentes fueron
significativamente mejores que la roca siembra, pero no fue cfectiva para
fosf6rica. mantener una alta concentraci6n de P en la

segunda. En las parcelas para medr cl
El segundo ensayo se resembr6 en las efecto residual, los rendimientos fueron

tnismos surcos que la primera siembra sin casi el doble de los obtenidos en la primera
perturbar el suelo o sin reaplicar P. La I-i- siembra, lo cual indica la importancia del
gura 31 muestra ia respuesta promedio del efecto residual de esos fertilizantes
frijol en la primera y segunda siembra. En fosforados y de un mejor contenido de
la segunda siembra, el m~todo de humedad delsuelo. LaEscoriaThomasfue
aplicaci6n no ejerci6 efecto sobre la significativamente superior al SFT el cual,
eficiencia de ninguna de las fuentes de P. a su vez, fue superior a la roca fosf6rica.
Por consiguiente, la aplicaci6n de SFT en Sin embargo, el efecto residual de 300 kg de
banda fue bentfica para la primera P,0 5 /ha, aplicado en la forma de roca
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fosf6rica, produjo 2,4 ton de frijol/ha. Las como el SFT y la roca fosf6rica de Gafsa
parcelas sin P, en un ensayo adyacente, fueron relativamente menos efectivas. En
s6lo produjeron 930 kg/ha. consecuencia, las grandes diferncias

iniciales en la efectividad entre las fuentes
tendi6 a desaparecer con el tiempo. El

II [N I ES Y I)OSIS )E FOSFORO Frijol respondi6 positivamente a las
aplicaciones de 400 kg de P2 0 3 /ha para
todas las fuentes, sin alcanzar un rivel deEn il Informe Anual del CIAT de 1976 rendimiento estable. En el caso de las

se indic6 la respuesta del frijol a varias parcelas para medir el efecto residual, la
do .is N fuentes de aplicaci6n de roca respuesta fue casi lineal, hasta este nivel.
fosl'6rica. En 1977, se repiti6 el mismo Por lo tanto, las rocas fosf6ricas
ensaVo en dos siembras consec livas para relativamente baratas pueden reemplazar
medir cl cecto residual de las fuentes de P. efectivamente al SFT, que es mis costoso,
1, no de los tratamientos con SFT se utiliz6 en suelos Acidos con alta capacidad de
co no testigo 6ptimo, en el cual se aplic6 la fijaci6n de P.
misma cantidad de P en ambas siembras y
el otto rnidi6 cl eecto residual del
tratamiento inicial. Se determin6 un contenido crftico de P

de 0,33 por ciento, relacionando el ren-
la igura 32 muestra los rendimientos dimientodelfrjolyelcontenidodePenlas

relativos del frijol en respuesta a las hojas superiores, al inicio de la floraci6n.
diversas fuentes en ;as tres siembras. En la Similarmente, ia relaci6n entre el ren-
primera siembra del afio anterior, las dimiento v el P del suelo extralble con la
respuestas variaron significativamente soluci6n Bray indic6 un nivel crftico de P
segun la solubilidad en citrato de la fuente. de 9 ppm, tanto en la segunda como en la
En las siembras posteriores de 1977, las tercera siembra. El nivel critico deter-
l uctes menos solubles, tales como las ininado mediante el mrtodo de Cate-
recas fosforicas de Pesca y de Tennessee, Nelson es de 4,5 ppm de P en Bray I (Fi-
fueron relativamente mAs efectivas, en gura 33). l.a soluci6n de extracci6n Bray 11
tanto que las fuentes muy solubles tales no se puede utilizar para el suelo tratado
R e nld flm le n t o c a . I

Pr " I ra sien bra Segunda siembra 'lercera siembi a

R. de Gafsa
40) RT. de Pesca ,j,

R.F. de Carolina del Norte A

S- I residual c)
20- IsI : I aplicado serrestralmente- 0

0 50 I() 2(X) 400 0 50 I) 2(H) 400 0 5c 100 200 400
' ) ( kg ha )

I :ktura 32 Reindimienlo rthltisu del frijol, en 3 si nbras conecutiva%. ,n respuesta a sarios niveles de rocas
fosfrica s (H I- )) supe rfrsfato iriple (S'I I j. en I'opa) in. l.as grfiira % corrtsponden a la primera (efecto Inicial),
segunda s tercera sietmbra iefectos residtIalCS) en el roismo lote, respectiamente.
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Rendirniento (ton ha) Esto produjo una respuesta negativa
marcada a los altos niveles de N aplicados
en bandas, en tanto que la aplicaci6n al
voleo solo afect6 ligeramente el rendimien-

• :to (Figura 34).

En la tercera siembra al evaluar el efecto
2" .residual, it germinaci6n fue normal pero

los rendimientos disminuveron a causa de
los altos niveles de N aplicados en banda;
de 2,26 ton/ ha defrijol con 16Okg de N/ha

'I . disminuyeron a 1,71 ton/ha y 640 kg de
N ha. Aparentemente este efecto, se debi6
a unit toxic idad de NI n inducida por el N en

( (2) J altas dosis de firea aplicada en bandas. Las
0 2 4 6 K 10 reaplicacicn de N en bandas disminuy6 el

Contenido de 1 en el suelo (ppm) p1l del suclo de 4,8 a 4,1 lo cual, en
FIgura 33. Helacion etare el rendimiento del frijol COn scuencia, aument6 el contenido de Al

el ni ,I de f6iiforo (Blras I1 en eI %uch. as nlina imntercambiahle y el Mn aprovechable La
indican io.s nitlts crilic(,,, segli el IRtodo tie ( ate- F igura 35 numestra que los rendimientos de
Nielson (I) ) eI l n ot del 15 Imr 'ienth (lei niiaiino
rendirniento (2). R nditmento (tun ha )

con roca fost6riciA puesto que el Aicido Segunda sieibra
disuelve neis P que el que estit disponible
para la plamta.

\11 I (l)O Y )OSIS l)E .APiICACION I)E
NI I R(HiFN()

Las investigaciones hechas con
nitrdgeno en Ecuador (ver Informe Anual
del CIAT, 1975) mostraron una respuesta 0W
positiva del frijol a niveles de 200 y 400 kg -

de N . ha, en los cuales la aplicaci6n al volco I ercera sicinbria
fue superior it la aplicaci6n en handas. Sin ...

embargo, en tres siembras consecutivas 2
hechas en IPopayfin, no se ohtuvo una
respuesta significativa al N excepto por
una ligera respuesta negativa a lia rnayr
dosis de aplicaci6n. " I --

a al %oleo I
1)espuis de ,it primera sienibra, sc o Cn handaus

reaplico N a lia mitad de cada parcela para u... .. ..
medir tanto el c ecto inmediato conmo el -0 , IN .43o

residual. l.a gcrminaci6 n del frijol lie N (kg haI
pobre al aplicar N en handas a niveles de Ii 31 [em, ijejal residul (i nitrogeno,
160, 320 v 640 kg ha, a causa de li aliadoalohsir in lal.nfornadeurta,,ohre
quemiaztn producida pot cl fertilizante y el riidilnieni) del frijqi eln iP pa';in. Is nielesdeN
favorecida por las condicitnes de -,eqtliii. s' uplicur't anlts de a tsegunitia sienibra.
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Rendimiento (ton/ha) floraci6n. Las parcelas testigo tambikn
2,41

164 o incluyeron la aplicaci6n de Zn (10 kg/ha),
Fe (10 kg/ha) y Mn (10 kg/ha) al suclo,

: 0 disueltos en agua y aplicados en bandas
2,21 1 , debajo de la semilla.

%! Las plantas a las cuales no se les aplic6
* •Zn ni al follaje ni al suclo, presentaron

2,0 • * .*crecimiento retardado, mostrando un
severo amarillamiento intervenal en lashojas superiores, sfntoma que

* •posteriormente se generaliz6 a toda la
planta. Porrillo Sintdtico se recuper61,8 notablemente despu~s de la floraci6n pero

Y = 2,53-0,0012 x ICA-Gual mantuvo su crecimiento retar-
r =-0,86",* dado presentando muchas hojas bajeras

necr6ticas. En Porrillo Sint6tico, el Mn1,61 .. l.. .rci 
ie t6 2006 aplicado al follaje prolong6 el crecimiento

Mn en las hojas (ppm) Rendimiento (ton/ha)

Figura 35.Relaci6n entre el rendimiento del frijol y 3
el contenido de M n en las Imhja iperiores, al inticio de ICA-Gualt
ia floraci6n.

frijol en ]a tercera siembra disminuyeron 2'
linealmente de 2,4 a 1,7 ton/ha a medida
que el contenido de Mn en las hojas de
frijol aument6 de 200 a 600 ppm. Aunque
los sintomas de toxicidad s61o se obser- I. ,
varon a niveles de Mn superiores a 400 ,
ppm, los rendimientos disminuyeron N
cuando el contenido de Mn en las hojas fue I Isuperior a 200 ppm. 01

3--
Porrillo SintkticoI1R I 1I.IZACION CON ELEMEN IOS

ME NORE S

El frijol cultivado en suelos alcalinos, en -r
la sede del CIAT, puede sufrir deficiencia
de B y de otros elementos menores. Se
hicieron aspersiones foliares de Zn, Fe, Mn . ..
y B, individualmente o en combinaci6n, en ,
la forma de ZnSO, al I por ciento, de Fe- rsequestrenc-330 al 2 por ciento, MnSO, al N2 por ciento y Solubor al I por cien:c, L
respectivamente. Las variedades ICA- 0L
G uali y Porrillo Sint~tico se trataron en la 1-igura 16. Respuesta de dos variedades de frijol a Is
etapa de producci6n de la segunda hoja apllcaci6n foliardeelementosn enores, enIas ededel
Sifoliada y una semana despu~s de la CIAT, Palmira.
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indeterminado sin que se presentara Sint~tico, son rnAs susceptibles a la
floraci6n y formaci6n de vainas. El anAlisis deficiencia de B que ICA-Guali de semilla
foliar indic6 que las plantas, en todos los roja, en tanto que esta iltima es mAs
tratamientos, presentaban deficiencias de susceptible a la deficiencia de Zn. Se
B excepto aquellas a las cuales se les aplic6 determin6 que el nivel critico de deficiencia
B al suelo. La aplicaci6n de Mn y Zn al deZn en ambasvariedadesesde l7ppmen
follaje indujo una deficiencia de B mis las hojas superiores, al inicio de la
severa que los otro' tratarnientos. floraci6n. La aplicaci6n de B y Zn al suelo

fue ligeramente mAs efectiva que la
la ligura 36 MIuestra la respuesta cn aplicaci6n foliar, pero ambos mtodos se

rendirniento de los tratamientos selec- puede utilizar si la deficiencia no es lo
cionados. ICA-Guali respondi6 prin- suficienternente severa como para limitar
cipalmente al Zn solo o en combinaci6n el crecimiento inicial.
con B. La variedad Porrillo Sintetico
respondi6 a 3 solo o en combinaci6n con
Zn Se observ6 una respuesta negativa %iAN-() l)E SIF.OS AI.CAIINOS
marcada a la aplicaci6n fohiar de Mnit,
especialmente en Porrillo Sinttico. En
consecuenc;a, la aplicaci6n ndiscriminada En la sede del CIAT, los rendimientos de
de diversos elementos menores a suclos frijol pueden ser afectados por una
dcficientes en s6lo uno o dos elementos, combinaci6n de factores, incluyendo un
puede en efecto inducir deficiencias rnis alto pH, una alta saturaci6n de Na,
sevcras. salinidad, real drenaje y deficiencia de uno

o rs elernentos menores. Para evaluar la
Corno se observ6 en afios anteriores susceptibilidad del frijol ala alcalinidad, se

(Informe Anual del CIA' , 1975), las cultivaron 6 variedades en parcelas
variedades de sernilla negra, como Porrillo utilizadas previamente para cultivar

Renldmlticteto rehnt% o C/

ii -

2t;."

0 L
t7. 8,0 SS 10 20 30 0 M 1,0 1,5 2,0

PH Sturci~ ti NaC*DConductividaJ olctrica
(Mmhos cm)

F igu ra 37. R endim iet ol rt'lat i ode frijol 1| 788) y d e y uca (.N C ol 22), seg6 n el pli del suelo, la saturaci6n de

sodio y Is conducti,,idadtl ,l rica del e\tractoti e saturaciem.
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variedades de yuca, las cules se habian estudiadas en la parcela. Se obsenaron
tratado con yeso, azufre como elemento, pocas d iferencias en la respuesta entre tres
Acido sulftzrico, paja de arroz, Zn, Fe y Cu. variedades de frijol. El rendimiento de

frijol disminuy6 dr-Asticamente a medida
Los rendimientos de P498 (Puebla 152) que el pH aument6 a nivelesporencinade

fueron extremadarnente bajos a causa de 8,2 y cuando la saturaci6n de Na aument6
una deficiencia de B. Los rendimientos por encima de 5-10% y la conductividad
promedio de las cinco variedades restantes por encirna de 0,75-1,0 mmhos/cm. El
respondieron a ]a aplicaci6n de I y 2 ton de frijol fue considerablernnte mAs tolerante
S/ha, 5 ton de yeso; hay 10kg de Zn, ha. que M Col 22 pero sus rendimientos se
Enl ia Figura 37semuestralarelaci6nentre redujeron drAsticamente a niveles muy
el rendimiento relativo de 11788 y el pH, inferiores del 15 por ciento para la
porcentaje de saturaci6n de Na y conduc- saturaci6n de Na y 2 rnmhosicm para la
tividad elctrica, en cornparaci6n con la conductividad, los cuales definen a los
respuesta de IM Col 22, Ia miAs tolerante de suclos como "s6dicos" y "salinos", respec-
las tres variedades de yuca anteriormente tic anente.

A N Il! A

Lont nu la investigain) n gi 'n6 mica sC ha utilizado ampliamente como
enclCIAlI Popay nsobrehls sstemat dc progenitor en Estados Unidos).
siembra de lr: oln rnocultis( en
.SilOcti)i'n Con ai/ s I ainVesttgaclone 11I otroensayo pt.,limninarderendirnien-
sobre -.1 nonoculttvo de iol aru.,tldV, sc to reali7ado en el CIA!, se evaluaron 25
concentraron en ' ) la ealnaion lineas gcencicas avaniadas segin su color
prelimina de iendlInt-t , d eIccCIMICs (uadro 42). Entre los materiales no
ide getrmoplasi a V linea, ,lctlcas ; in- liegi s. cinco lieas blancas y marrones
iadis v 2) Clnsaos anadw tic Icn- pieentaron excelentes niveles dce ren-
dirllclto el (olombia l \ ero Inter- d imento, en comnparaci6n con la variedad
nacional de H..cldli i .R\ da o Id dlcl.'ll may i l or rendimiento en el grupo
Frijol {IIYAN . (ontinuro itio ict .,i ( '3)2j. En cast todos los casos, los
agron6micos sbre la , .sociacti ns de pcd yris in ciuveron a la selecci6n P459
mlti/ rijol v esalutacioncs prelimifiarcs de (Ia nina I. dei I po 11 negro y de alto
rendimiento de selecciones de .ijol rendimic !t.i Sin embargo, en el grupo de
trepador (lipo I \' . semilla negra., los niveles de rendimiento

Iticron sunilares a los mejores obtenidos en
c1 grupo testigo, 1o Cutal indica que hubo

-V .I: A(i ()N ]) I i , t)l I", ()\ I IIt n ores aumentos en el rendimiento en los

natertiles de semilhit marr(In y blanca que
en las lineas negras.

Ensa)o0s preliminares tie rendimento e

En dos ensavos preliminares de ren- Ensa~os uiiformes de re:nimiento
dimienrto realizados enla sede de CIAT se
evaluaron 1 !7 selecciones arbustivas no Se obtumieron los resultados de los
negras (1 ip 1,I Il) (Wtuadro 41). cnsa\vos unilormes de rendimiento sem-
Sobresalicrin is niveles de rendiment ) rados en ,-I segundo semestre de 1976 en
para las varicdades del Iipi I tales coni) (IAl .y Pipayin con variedades negras y
P'776 v P7. . P788 presenta lai. no negras. Generalmente, las selecciones
car:' tril ucit d: .Swedish Hrown, lit cual unit tccientcs no fueron superlores a las
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Cuadro4l. Rendimlento de las mejores acceslones en dos Ensayo Prellmlnares de Rendlmlento' realizados
en el CIAT.

Hfbito de Color del Rendimicnt)
ldentificaci6n Nombre crecimiento grano kg, ha

Ensayo preliminar No. I

P776 Trtolas IlI Creina 3213

P788 PI 284-703 1 Amarillo 3168

11153 PI 179-715 1 Marr6n(motear' a) 3155

P138 PI 176-694 I Blanco 2980

Testigos

P692 Diacol Calima I Rojo (moteado) 2731

P458 ICA-Tui 11 Negro 2388

P675 ICA-Pijao II Black 2372

Promedio de 81 materiales 2376

I)MS 0,05 494

CV.. % 13

Ensatyo prelimtnar No. 2
PC84 P1 207-262 111 Crema 2925

P766 Aurora 11 Blanco 2774

11622 PI 211-412 i11 Crema 2720

Testlgos

1P675 ICA-Pijao Ii Negro 3052

P756 U1 Blanco 2875

'692 Diacol Calima I Rojo (moteado) 2345

Promedio de 36 materiales 2112

DMS 0.05 440

C V. % 13

Fnzayo No. 1. 81 lincas n un lilice de 9 x 9. con 3 repeticlonci. Enzayo No tf :iartedades cnt Wn LIc dU I .c t. -n rcpc.,,.1

mejores variedades testigo (Cuadro 43). zadas de semilla negra (tambi.n, incluidas
Tam' 6n, se dispone de los resultades de en el Cuadro 42) fueron superiores a los
los !,'nsaos uniformes de rendimiento mejores materiales testigo. Dentro del
reaizados en el CIAT con lineas negras o grupo no negro, algunas selecciones
no negras, en los cuales se compararon tambi~n presentaron altos niveles de
selecciones del geiinoplasma y lineas rendimiento. En los ensayos uniformes de
gendicas avanzadas con variedades testigo rendimiento realizados en otras
(('uadro 44). Dos lineas gen~ticas avan- localidades se evaluard la estabilidad del
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Cuadro42. Rendimienlo de Ios materiales genkdcos promisorios en los Ensayos Preliminares de
Rendimienlo' c%,-iablecidos en el CIAT.

Hibito de Color del Rcndimi~nto
ldennlicaci6n Gene. . ',n Pedigri Crecimiento grano (kg ha)

Materiales no negro,

1-1 12-13-1 F5 P459 x P567 11 Blanco 3114

1: 11 -a-I F5 P459 x PGO8 lil Marr6noscuo 2897

F- 16-3 F5 P459 x P004 11 Marron 2845

1-F 16-26-3 F5 P459 x P004 III Marr6n 2822

F F174-4 F5 P56t x P004 III Crenia 2739

Tetigos z

1'3U2 P1 309 804 If Negro 2764

P459 Jamapa I1 Negro 2739

IV675 ICA-Pijao it Negro 2679

'rorn.ediode I I testigos 2513

P romediode 36 accesiones 2165

I )MS 0.(05 440

( .\. 11,2

tMtterialte negros

|" 6-9-I F5 P566 x P459 II Negro 2954

1- 49-1-1 F4 (P459 x 1100h) (P008 x P568) III Negro 2827

I 4-13 F5 P459 x 11568 II Negro 2812

I1- 2-6-3 14 P459 x PO06 if Negro 2806

1+ 24-9-1 F4 (P459 x P488) (P459 x P568) II Negro 2793

1estigos:

1'675 ICA-Pijao II Negro 295h

1'758 Puebla 152 Ill Maitn 2637

P'498 Puebla 152 111 Ncglo 2630

l'romedio de I I testigoN 2410)

Prncd d 36 daccesiones 2540(

I)MS (J5 457

tV 11,2

I refta ,t -Ir;cd nid¢% e i un i aisc de h it 6. r. repuitt, iL , ic. ziclu% , I I % ,itcd. ,, j,.

Rcndrnrn1 , - tre, tc r . -<' r cda crnia" , " ie it c' r t reu x rht&irtm

rendimicnto de este material e, diterentes ealuarAn posteriormente en el programa
ambictcs y las lipneas promisorias se del IBIYAN.
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Cuadro 43. Rendimiento de los materimles negros y no negros mis pronlsorlos en los Ensyos Ullformes de
Rendimieido' establecidos en I& sede del CIAT y en Popayin.

CIAl Popayin

Color del Rendimiento Identi- Color del Rendirniento
Idcntificaci6n grano (kg, ha) ficaci6n grano (kg ha)

Materiales no negros'

(i482t, Crema mv.eado 2700 G01224 Marr6n 1980

PTS7X Amarillo 2478 P017 Marron 1874

( 1212 Rojo 2469 G00805 Rojo 1565

(6391 Crema moteado 2388

! esligos

',92 Rojo mvicado 2726 1P524 Crema 2477

'756 Blanco 2645 P459 Negro 2422

'392 Blanco 2418 P756 Blanco 2064

Proniedio de l6 materiales 2378 1544

[)IS o,05 279 675

C.V. I 8,5 25,7

.Materiales negros

1'014 Negro 2451 POW9 Negro 2937

1'422 Negro 2269 P226 Negro 2801

1P199 Negro 2247 P437 Negro 2763

1 estigo,

1'459 Negro 2238 P675 Negro 2830

P675 Negro 2229 P459 Negro 2600

P5 6 Negro 2013 ('566 Negro 1639

Promedio de 25 materiales 1988 2271

NIS) 0.05 350 674

C . , 12,7 1,.6

It,% iarlcdldes cit n latct- dc 4 % 4 con 3 repc utic nc%.

%emi Ic In, saricdadc, cn un a lice de 5 x 5 ctln I rcpet Cicinl

Vikero Internacional de Rendimiento y IBYAN de 1976, en41 localidadesentrelas
Adaptacion de .'ijol (IB. AN) latitudes I'S y 551N. Se seleccionaron para

su evaluaci6n veinte variedades de
diferentes colores de semilla en todas las

Se dispone de los resultados para el localidades.
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(uadro 44. Rendiienlo dc las accesiones mia promikorias en dos Ensayos Avanzados de Rendimientol
cllableiddo, vn lit ,de del (I % I

Ilaihit dc Rcndj- IllhjIo dc RLrndi-
crecl- Inlenlo Idenni- crecl- 'ilor del 1I11ltt)Idertilicare.uC P'diglm III IC110 (kg hI) l.acitf tn1crn) g;ltt,) (kg hal

Malcriahles iiegrii. .Materiales no negros

I I 2-(,-3 P459 x PO06 11 2617 I 141 1 ROJO rn incdh 2,31
11455 II 2531 113h I Ilianco 2712
I 1 6-9-1 1'566 \ '459 II 245N 11708 I (CIT'a 253,
1'53.1 II 2404 P0116(0 I Mllo I mdr i adt! 24(1
1'2sri I1 2403 I- 17-44: II (lCl.mI 21(,3

I estig.il

II 2162 '756 11 1X,,n , 24(

145 11 1950 I,75 II N .gI o 215.
'4,1 II 1924 P692 I R01 1llILid,, 1020

h dikite It, ,Iceesres 209o
I I 11.115, 3s l .4

. , 11.3 13 7
I rI cl . t.' I l

1 110,1 de

I.... . . +... .. , [,i , .,* . . .' . '

I nditnillnto pr ,medin dc la cilco reali/ados it altitudes hasta de 2000 m
mel-rels i.ccslllcs del IiHN AN ell las sht)l'c el nixel del mar, en Colombia y
piimclas 41 localldadCe Itanto en bloas Icuador en in \cstigaciones realizadasIroplcaleN enimo ell tIipladasj) tuC tin 35 Inllerlorlill te po r el Programa
por cilinto supetiri;r al priltiedl de la, Coopcratio ('iltroiaiericano de Me-

cIC ceesu/nes locales ((.inadi 45) Isto ;oralnienco de Culti\ os Alinenticios
indica quc l matelial selceilonado bajo WIC(CMCA). en Aim-rica Central.cond iejones tflopicailes pre-senta un amnplia

aidaplaciilmn. l.os cuatro materiales quC 1:1 rcndiriento prornedio para las
dicron cl mayor icndinli) en lodas las accesiones del IBYAN v locales, en las

loca dades lu icri)ll las ,aricdadcs )302 /olas templadas, tue mayor que elll1309-804), P459(. amapa i.)1560(51051, obtenido ell el tropico cn donde el1-113, ) v 1'675 (.A-liiao), toda.s de desarrollo de cnlcrmedades en algunas
scmnii Ia nCgra r dCl I ipo 11. ,lgunas de local idades, Iue severo. Los lactores
estas Lanhien lICrOn sohresalientes en a;sociados CoI la variaci6n del rendimiento
cnsl\ Os de rendiiniento pre\iamente de una localidad a otra se estudiardn
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Cuadro 45. Heiidindniit., 1 ,rijiedi,, dv 20 accesionei. del IBY'AN de 1976 y de 5 accesiones. locales, en 31
Ijculidajdv% tr4Ipicales v 10 Ienlpladlas.

Rendimiento en kg ha

lVrtuedio P10IC& LrIjr CI
(r~r/ona dei grupo Promedjio de 5 1z1Iwjm rrr,1tclzrlrl

\ccciCrrrCN I ropical 1392 17554 135), OM ") 1I

dL II\ N I elmplada 2107h 2610 1(135) 1~S Po4

\ OWISI rmpical 1303(10)0) (601 4)001

lr~l1I mmlplada 1925(10It) 2.19 iI !0;

(tO.~~~~~~~~~~~~~~~ 11~: Lr r r n r.'Iiirm. I ~dm I ill entrmre patrit c m d- , rrrmc ,fl .... rmrrrrml ciit pin m.mrc ol

<I . ri', f~rIC.14f ~\ rct~I'r crf 'i'r~rr orr d,c -, jlorre dc ste pmn owncr plr .t .1, CNiIC' irac

r,.r'.r .. 'ri.C.C clucmia el 1111 p..r oe.%I,

cunose disponga dc suliciente intor- Los datos del Cuadro 46 muestran la
111,CI.611 P1crtillente. trecuencia del rendimiento por encirna de

l"r I.s lil.1' v% iliradas ell ei pirimier ',iscr Ilirtcrrraciuinil dv Rvndjivrreito .. duplaciun del-rajol
lilt) \NI

I, ''i dCi I I.. kiln'dc

251)0 1; I l 2o oV4)O 1 1 Im o

II I S H24

\Il ill 3 1 2zI
(> 1 ieimI 2 2

'A' \CIO Ml 5 S7 21

cu, I( 5 9s b1

'.1 Iilii III 3 7 14 20?
U <:'I- 4 3 13 20

ianco I 2 6m 10 1

4''' iliiri II 3 7 7 is
IRowrI 2 5 S I tj

1mn I 2 2 Ih I

IR"1 2) 4 15

Itl1.1 mjmm 2 5 -I
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( lei'cl.nt, de regrei ln (hi)

P4981'49h I11560
0 * P524

01'643. lI75 P3020 S
P458

0 P402 P5 1539

I I) *~ P5 P5'
(,12oo 1 100 140)0 150t) 160 (WO 1 I 00-

* Rcndimicnto promnedio (7i ) kg ha
* ! 1757

('392

P687 0 * 1'755 0 P566oS ... .9lj2 i _ j

I p ia )3 isirihm onhI r dllijca dcl 'oeliienle d Ici )rLionI) ) / el rendiuninlo prmitiirdi bhlad'a ln
Iokwalidadv,. iara 211 a', ii, dh'l I(I N ( se ixciu. erum las Ires acceiones cm mejor rendimiin! Ilicalidad),
en| 31)

l
Iocalhladt% tit /h. n)lis Ivnlati h s,.

1500 " % mas de 3000 kg ha en 41 Inores que 1,0 Io cual indica tin bajo
Incaildades. I.s hotoria la aniplia adap- compor!ainiento prornedio en Ins
.ICI(u ie las acccsio ncs de semilla negra dilerentes anhienries. Ungrupointerniedio,
del I ipo 11. ItA cotnportamienhto menos dc II materialcsdeloslipos I, 11 vill,con
sat slqaCt()tio te ciertas lineas, cnmo l"755 rcndimientospromediosde 1.4-1,6ton ha,
I PIompadour 2). I1)637 (I.inea 17). 11692 presentaron amplia variaci6n en sus
(I)iacol Calina), P759(Rcdclhdo I) P392 ualores de .
(Sanilacl pa cce asociarse con cl I ipo I de
cccimicnto deerminado y posiblementc l.a I- igura 38 tamhin Muestra nateriales
con la precocldad comparatia de estas claramente agrupados segun el subtipo: el
lineas. grLpo "Jlanlapa" (P459 N, P302) se encuen-

tran Iocalijados en una iirea similar de la
11 anuilisis de reere irt dcl rcndimiento

ploilledo por cultiar ncaidad snhre ci luadro 47. Rendimiento promedio de las 20
rend ieo I ront mcdi) poi localdad hO- ariedades del IBYAN de 1976,CI Wnd 0 endirm cin s d o crol Pad l agrupadas segtmn su hAbio de
prinlciras 39 localndadcs (ligura 3F,), crectmiento, y evaluadas en 47
ilucstrai quc cinco variedades negras dcl localidades (31 tropicales y 10
I I 11(1' 302. 1'459. l"675. 1)560 \, P)566) templadas).

pIr'eCliaIon cl ma or reildillenco
proi edio (1,6 ton hal), per) cn anplia N,,. de Ilibito de
\a iliV 1()ll ell e os \Aores de b. )566 se eper- crecimiento
adapt() melco a Ios siios de nlenr /onlt ns I
rctndiiiento lb = 1.13). Fl grupo de menor I Iopicai 31 170o1 S71 1492
rend in)iento 1.4 tonl hl), de cuatro I ciliplatla 10 242h 2h73 2276
\ariCdades no negras del [i p I 1( 392

71)637, P692 N P755). present6 valores de ) .
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Cuadr 48. Rendirnieio iromedi ( de la,, 20 tariedade, del IBYAN de 1976, agrupada% segun el color del

grant, ) ealtiada eno 41 hocalid-des (31 tropicAle, y 10 templadas).

Color dcl giank,
No, de

/on I per ,Irentos Negro Rojo llal '. Mu i",

Rerldilnueinto prt nur dit ik I ii

I ropical 31 1l77 15N4 1411 10,0

I mplada I0 2619 2137 2352 2.10

I )Of11laur -742 -553 -941 .1

grifica, como talbien los inatcriales del \,m I% I1)\l r , I) \1 \0I//R1.101

grtipo1 "IPorrillo" (566 v P757) y del grupo
"Puchla 152" (P498 v 11758).

R cspLtcsti a la densidid en frijol trepador

Inl Ci (u'dro 47 se coimparan los Fn dos ensaws reali/ados en In sededel
renf)d ilnienlos de los proi-dios ,.arietales
por tipo, end (ie/ lcalidades ten pladas \ 1 C Ibae eala 58 iml densidad e
tropicales. Lo s itoienoradorcs del ne
I em iseri N oteconceiitrannlslscsttrerns asociaciOll con cntnro densidades de

en material dcl I ipo I pra lit prrdtcCitmn pohlacio de mail enl dix ersas condiciones.
ita I'igural 39 niucstrm quc lit (ptlima

ie Iriioles -ecos. pero cl material del I ipo pthlaciin 9enplanta, dc Irino q ie Inotime
11 ptc"cnt( till llc lor, C0nlptortaimintto et'a nill imel de 12(0.000 plantias ha. Sin
aS localidadCs telmplidas, ell Cinparact61 embargo. a nedida quc anment6  Ia

eonl los del I ipo I. \deniias, las seleccones dilsidad de trijol disminueron los ren-
tic senlilla negra dicron el m11awor ren- dinienlw de mai.
drliinclito ell las localidades tellpladas
Iuiadro 48). l os cuadros taniilen
rltc.tran cI comlportailiento supcrior q uc Se dcteriinin(* que lit 6ptina densidad
prCllil-oll 1 los ateiiales dcl I ipo I11 el economi c se obtiene cu ando el alor del
lis 31 localidades del tr(opico. F:n las anmlcnto marginal del iendimiento es igual

iocallididc tropiCAcs, lit aricdadces de a prccio dc hi senilla paia senbrar una
serllilla negra. geieralmente, I ueron nina\or pobiacimn \ se astinli) una relaci n
superiorcs a los materiiles no negros. de precios selilla riiol de 2: 1.

H1 IIBYAN Lie 1977 se dividi ( enjuegos In ocho ensavos eon iP259, lit 6pina

de Setnili ntgra ] .uIgo, de sCnilia no densidad en nlonocultixo tue de 100.0001

neera. ie 210 iariedadcs cada Un1o. pleStO plantas ha. pero se ohser% Ull amplio

Lie los colahol'aldors indicaron prtcren- rango de deslidades riptins para este
ers pol color ie selilia. lin todas lin culti\ar. dependrendo de lI,, condiciones
localidales. los rnejores cinco nateriales ambientalcs. Sc recolendaron Ins bas
locales. se lcccionaldos p or los densidadcs para Irijol trepador en

colaboradores. se 11ircluyeroll, utiliindo 11on1oCtLtl1I o. pueSto quC pLedcn rainlificar

tin diseiro dc lttice 5x5 con tres o cuiatro Ctiando in lu/ no cs un factor limitante. No

rpeticiones. Fste ano, conhboraron 34 hiav c idencias de que el agricultor logre
paises \ se hari despachado al exterior 108 una respLcSta significati\a en rendimriento
.1 lCgOs. a densidades inayores de 100.0(0 plan-
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Rindimiento de Irijol (kg ha)

251)OFF-
plensid;fd tde Mil/Io 0 1 plantas ha '

' ! ltpo
* 2(0.0)0 plaidr11Ilah 0 lipoIII
A 400() pllnitr 11i ,O00r - 1 ipo If
A pl.1111,1s |1uI A I ipo III

1500*

5 +00! i

250o' ..... 

p

-1 -5 0 .5 10

2(0 j(lilol IiIclencl l ihi lecha (Mai/
primcro) dc SIcrntii (dii.S) prilmlcro)

I-igura 40. I'lectii de [a% fecla. relatikas de siembra
de fnjol ma / en a%,iciation ,iohre cl rcndimiento del
frijol.

I ii I -

R crndiincnto tic ili/ (K& Ili,)

+ ~(1 ((II)' -

- +.--t .... . ..- - 5 . ( ) :o , ; , '40 NOu 120| l160 +,

S)cinsdad dc plaitsis de Irijol (10 pllitil hal 4, W "

I igulr 39. R ,ndinflei IL frijol trIliir Imi '5X ). :
en reslut~sll a I:i dc sid l t, il~ i laiil% deeii 11( \ II- 3,tuor , , -T-
2111 a i la deiimidad tit, pIlanla% tici frijiil. ,po Ii

O Iipo+ 11 _

tas ha hajo cIalquier tipo de condiciones 1 Ipo III:

agroclimiticas. , lipo IV

Competncia entre frijol i maiz
-W0 -5 +5 +10Sc determin6 que, para los cuatro tipos

de frijol, el rendimiento se redujo mar- II'riuol I)ilcrcncda crla Ii prai
cadamente a causa de li siembra [II llltl cchi de ,cmhra Idias) prircrl)
simultinea, en comparacion con lit siem11- Figura 41. Efectw delas fechas relativasde siembra
bra del frijol hecha die/ dias antes que la de frijol imail en us ciaciin sobre el rendimientodel
dcl maiz (Figura 40). Sin embargo. cl mimll (1-207).
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efecto de lia siembra del frijol arbustivo de observaciones preliminares en Popaydn
los Iipos I y 11, diez dias despucs quc el indican que esta respuesta depende de la
maiz, no fue sign ificativo, en tanto que los temperatura y del vigor de las dos especies,
rendimientos de los I ipos Ill y IV en las primeras etapas de crecimiento.

sciitrepador V trepador, respec-
ti zan ente) se reduicron secramente. l ambit~n, se estudi6 la habilidad com-
.\ pretcllente, lo. tipos trepadores no petitiva de 20 genotipos diferentes de maiz
lograron compctir con cl mai/ vigoroso, en asociaci6n con frijol. En la Figura 42 se

WA..\ 11-207. la Figura 41 presenta los compara cl rendimiento de las diez mejores

rendiniientos del mai,' con cuatro tipos de variedades de maiz, tanto en monocultivo
I riiol; se puede ohserv.ar claraniente que el coro cn asociaci6n. con Irijoles de los
frijol trcpador reduce en mayor grado los Iipos II y IV. los rend imientos de maiz se

rcldimientos del mnai/ en comparaci6n con redtijeron m.is severamente a causa del
otros tipos, especialmcnte, cuando los dos I ipo IV que del Tipo 11. Sin embargo,

c!,.:vos se siemhran sinultlneamnente. Fn tambin se observaron evidencias de
la scde del IA I . la siembra simrulunea diterencias en la habilidad competitiva
prod Uo Un 6pt ilo rendimiento para entre los genotipos del mai. La reducci6n
a.mhoi, cultlvo, Cn asociacit'in, pcro las dcl rendimiento fue menor en los genotipos

ild't liClilt' Ic 11ll,1/ Ak flit)

hcintilicactn del mai, I cultivar o Hi brido)

I .I ccla I ropical 6 ItA 11-207

%\,111 C11 Illollocultlo,, 2 I"\ 1s-209 7 I(A 11-253
\In/ Cri ;i,,Icl.giciloI con uiitl lpo II 3 .\ntguit x Rcp. Dom X IfIInco subtropical

I \ 1I "Icl cltll i Iijol Iipo IV 4 \tnirillo %ubtropical L4 P1l)( IS-6,) H.t4):
5 I uixpcio (.anhe 2 11) II()

(1(11)0 /

/ ' }p / .I

l4 t h 9 if)

I igu a- 42 ( ,ipa ra'ciln iLcl rendtioliti tie III inaleriale , de moiii en nionocultio y en a,ociacien, cil do%

cultihare'" dI' iijiu t n iahlio, tie crecimit nt II sI
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all die mai/. especialmente en aquellos Interaccion.s gnotipo x sistema
Co ll tcndnciat al \ olI camientI o. El
% olcainicnto de raices del mail se redujo Como las %ariedades que presentan uniiiarcadainentc en los ensayos de bCI comportamiento enl monocultivoaSI Ciilc(n Colm l frijol. In muchos ensayos pueden no ser las mejores para un sistemacon pe notpos altos de maii, cste factor ha dc cultivo asociado, se evaluaron 20rcsnlttdo en dltcrencias en rendimitento % ariedades de Irijol arbustivas en
poco STignilicatixas entre los rendimientos monocultivo y en asociacion colon maiz,de nai/, en asociacion v en rnonocultivo. durante tres tepocas de siembra con-

secutivas. En la Figura 43 se presentan losIl rendimiento del I rijol del I ipo II isultados obtenidos durante unat poca dedependi6 de los rendimientos de los sienihmra. Los rendimientos promedjo delgenotipos tic mii/ (r = 4).89* **) en tantc frijol en nonocultivo se redujeron en un 58
tie no se obser() relation con el ren- por ciento en asociaci6n con maiz. Sedirniento del Iritol trepador. Ios genotipos observaron diferencias varietalesde nai/ de hajo rendimento no dieron el significativas en cada sistema v entre losStlicicntc soporte al lripol trepador para dos sistemas. En las tres pocas de siembra,permtir ita ohtenci6n dC ill alto rendimicn- las correlaciones entre ,endimiento en losto. pero los miices de alto rendimiento dos sistemas fueron de 0,51, 0,88 (ambos,lcron mis cnpetittix (is. con 18 grados de libertad) y 0,91 (7 grados

Rt'ndilnitunlf dc' hlij-d u' grailm jkg h1.11

1 RCIllmmltl ell t'I1 d m, ll1w

30c flu)) 
('orreiaj,on

5S entre Sistemas .
Orden por rendimiento: r = 0,54*

Rcndimiento: r =0,51

2.5wO 
- M

2.500

500

I mca I I I.

Iigurai 43. Rndirnleriiis de frijoil trepador, iibtenidos en dos sistemms de culliho. ILos porcentajes indican Inredu Li~in del rend in en hi. f(Ensm~ 0 7625).
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de libertad), en tanto que los coeficientes las des~entajas de la utilizaci6n del
de correlaci6n fueron de 0.54, 0,58 y 0,93. sistema de cultivo asociado para evaluar
las epocas de sienibra inluVeron sobre la materiales geneticos incluyen la mala
reducL6ur del rendimiento v el orden scparaci6n de cendimnientos varietales, la
, a rictal. poca produccion de semilla en cada ciclo y

la comple idad Ji-l sistemna para observar
in lhic e ,c se iluaron Irijolk, Iilncas lndi. iduales. l.a mejorseparaci6n de

trepadores duralntc tres estaciones. en rendimientos en monoculti0, presentado
monocultio y en asociaci6n. Los re- en el Cuadro 49. se debt6 a mayores
sultados de uno de los ensayos se pre- dilerencias ahsolutas entre los prolnedios
sentan en lIt 1-igura 44. Las correlaciones con un mn C1o c1 icicientede NarlacC l) para
entre los rendirnientos para los dos cl cl Ior. en nmnocult '..

sistemas fI;eron de 0,41, 0,81 (ambos. con
IS grados dc I ibertad) y 0,90 (7 grados de iEis a u ,arivtals con Irijol trepador
libertad) v los coeticientes de correlaci6n
lICron de 0,09, G,8;0 N 0,88 para las tres Sc senibiaron a proxniadanenite 300
epoca. dc iembra ,espectivamente. Los %at iedades del I lpo IV seleccionadas por
rcndinientos \ c! orden varietal tambin ,, rcndiillento potencial \ colo de grano,
\11111iron segon las C pocas de siembra. En con el mai/ ICiA 11-207, en ensa. os
cada ensayo. se observaron diferencias preliminares reali/ados cii cl Cl'\ I . lam-
'aictalcs signilicativas entre los ren- hicn. sc scinhraron en I'opa.an utili/ando
dimnentos \ los porcentajes de reduccin ici s tallos de mai/ coiro soporic. En el
dcl rendimiento. ( nadro 50 se comparan los rendimmentos

RCni mIh II o d ' L i ] .I g i i l 0 1 kg hi|)

I R IiCiITII. i t i ,ell'..kla l1 ()ldcn por rendimiento: r = (.xu**

, I

I
.51) . . . .... -"'

i. , .

[.incas de frijol

I ' uI 44 rc ,ndinoia ,i tl,l iripil I rpador, ol. enido. en do'. , a tIll', de' cultio. L..s por¢cetajes indican Ill
rvducco.mn del rteldn ivlr .,. (I In.i, 7(15).
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Cuadro 49. Resultado del enayo 7624 sobre Rendimiento de Lineas Promisorias de Frijol Tropical, en
monocultio ) en asociaci6n con maiz, par a probar materiples geniticos'.

Ordcn cn el que
se ubican los

Rendimiento de Aumento en el materiales por su
grano (kg. ha) rendimiento (G) rcndimiento (I a 20)

Linca Monocultivo Asociaci6n Asociaci6n; monocultiko Monocultiko Astciaci6n

P'501 2782d-g 971ab 35 13 15

'364 3453a 1245a 36 I I

P6 3030a-e 1075ab 35 8 II

1'449 3225a-c 95 lab 29 4 16

1'589 2950c-f 1242a 42 II 2

1'483 277ld-g 1048ab 38 14 12

11393 3113a-d 934b 30 6 17

11706 3355a-c 1084ab 32 3 9

'353 2969b-f 1183ab 40 10 3

I'l.) 2745d-g 1089ab 40 15 8

P25 3400a-c 1010ab 30 2 14

P326 3041a-e 1142ab 38 7 5

11504 3187a-d 926b 29 5 19

'355 2947c-f 1079ab 37 12 10

1116 29756-f 109Iab 37 9 7

1'719 2149i 472c 22 20 20

1'507 2443g-i 932b 38 18 18

P-325 2557f-i 1098ab 43 17 0

1672 2607c-h 1045ab 40 16 13

P526 2239hi 1143ab 51 19 4

Iromedio 2897 1038 36 - -

C.V. ( 9,8 19,0

I .. ' cnf; as de ijl, ca ,ltjin,,l . seguidt. ptit I., m ,i,,,., il., no dulicren signll icaiarracntc (5"() 1 'i .u ' ,i d, tltY o, -c li, ",
idl1, it nml hl ditlclltciAs %iglllliCtilis entre trataldflhlC tts

prornedios de las meJores 20 variedades en incluyendo materiales negros, mostraron
la sede del CIAT con las mejores ocho un buen rendimiento potencial.
varicdades testigo, representantivas de los
mejores materiales identificados. Ciertos El Cuadro 51 presenta los rendimientos
materiales nuevos, con semilla de color de las 20 mejores variedades en Popayin.
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Cuadro 50. HIlndimitlo de [as 211 ,ivjores iariedaudes de frijol trepador en asuciucikncon maiz(variedad H-
21171 cn Li sedt dc (IA I .

N ,lnero acslg- Color del Rciliumettt
Idlcl1Itcit,,:i ntdto cn CIA I Procedenca gramo 1kg l1I)

II 121 -14',s GK 44 MWx icto C rcna 196) -

PI1 31I -, I (2227 (iuatemala Amarillo 1I0

I ,tc, 21 (4590 Co loi. C reta 1790

P 114 (1417 Turquia Blanco 1740

I 310--(7 G 2U26 i uatiamlah N .gr I '73-

iiti u ia 1311 G4567 (.tlonbia Cc ! 7210

1uht11.t1 1,3 G 14762 Mxico CrCeIa 17 ,i

III 22.-' '  
(9X3 Mexico Mition 1696

I 2it '.AS ( 1253 (iuialntcala \iuro 1692

th,.p,.t, 163 N) (4762 Mxico Ncgro 10.1

I 1)-6ixO U 1962 (iuatcmala Ncgro I('.2

VI 311-191 (2121 (Ouatictaila Negro 1639

I 2"2.0.4 6 (179 Chile lritn P(3-1

I'l3 iI- t,? 6i2026 Outalctmala %L1 t)[) 15.1,5

I'1 2Gh4-2 I(91 urqla Ilanct 1571)

III 20-')Ml ( 1365 Kcn\a Ba)o 1575

I'1 6 I-ill-I (12258 1L-xico M ttho 1571

(iw\.tcct 21 (45910 (olonihia Negro 156)

N .3 (1 2033 (iuaeniaia Negro 15t)

I'I P,-1l2 (731 (iutemlnala Mtrr6n 1505

\clm Iclgto 1'304 1416

I't , cklklit e Jos te,tgos u111. l l(099

IONL m cI10 gh1111,1 1319

IJMS a un imel tic .(I- 392

Iodas las variedades. excepto una, son dieron un rendimiento significativamente
originarias de MWxico. P364 tue la mayor (P<l%) que la mejor variedad
variedad testigo que dio cl mayor ren- testigo y los rendimientos obtenidos en
dimiento, tanto en Popaydn como en cl lPopaydn fueron considerablemente altos,
CIAT, pero ninguna de las 20 variedades sise Iiefne en cuenta el sistema de soporte
de alto rendimiento dio buen resultado en relativamente simple y de bajo costo,
ambas localidades. Seis de las variedades utilizado en los ensavos.
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Cuadro 51. Rend iniento de las 210 nejores variedades de frijol trepador en asociaci6n con maiz (H-204) en
Popa) in.

N6iiero asig- Color dcl Rentdhintnt
ldentificaci6n nado en CIAIF Procedencia grano (kg ha)

P495 G3352 Mexico Amarillo 4502

P468 G3469 NMxico Marr6n 4443

(iutnajuato 22 G3445 MWxico Amarillo 4353

Black bean 63208 Guatemala N cgr, 4348

(i uanajaito I lu-A (3451 M&xico Morado 4338

111 313-724 G2597 Mexico Am ',llo 430)5

'ucbla 422 ( 3391 Nl.xico Anaacillo 4121

111 313 730 (2602 MNIxico (iris moteado 4171,

1I1 213 9311 (i875 NWxico Amarillo 4125

1I 313 758 (i26211 Muxico Amarillo 4124

1I1 3 13-731 (i2602 Mxico (iris 39)5
11I 311-908 (i2262 Mc xico (rC 111a 39914

P[ 311) 631 ( i 2829 Mexico Marroni 3963

111 3 11-917 (i22710 Mexico Crerna 3347
111 21)I-317 (i838 Mexico Crenma 31144

1I 313-771 (12634 Mxico Marrtm 39) 19

I11 .109-797 G IS 14 %lexico Amarillo 3891

( utnaluato 22( RI (i 3445 NI.xico Rojo 3876

I1 313-514 (2497 MaWxico Negro 3h49

1I1 313-755 i2618 Mexico Mari6n 3833

Mleor testigo Blanco 3487
P1r f11edlii de

ons tetiIgtn (1i = 8) 2277

PrImedio global 2515

I)MS a un nivel de 0,01 778

ECONOMIA

El objetivo principal de la investigaci6n Honduras y Colombia (Restrepo). Un
econ6mica es estimar la rentabilidad de la segundo objetivo es el de colaborar con
nueva tecnologia desarrollada en el cultivo cientilicos de otros programas en la
de frijol e identificar los factores que evaluaci6n econ6mica de sus datos. Se
limitansu Producci6nenColombiayotros presentan los aspectos econ6micos de
pae ss. En el presente texto se incluycn los parte del trabajo realizado por la Secci6n
resultados de experimentos realizados en de Agronomia.
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FVAL,;ACION )E I ECNOLOGIA A NIVEL I)E Fertilizantes. El anAlisis de los ensayos
I N CA de fertilizaci6n indic6 que casi todos los

tratamientos, en toda la regi6n, rcsultaron
1tondurus en una prdida de ingresos en comparaci6n

con los ensayos sin fertilizante. Aunque
una fecha de siembra mis temprana pudoPor mis de un aio, el CIAT ha reducir las p&rdidas, estos resultados

colaborado con el Programa de Maiz y indican que los fertilizantes son un insumo
Frijol (PROMYF) de Honduras, el cual riesgoso bajo copdiciones irregulares de
tiene por objetivo aumentar los ingresos de precipitaci6n y sin control de otros factores
los pequefios y medianos agricultores, a que reducen el rendimiento. Es necesario
travds de aumentos en la productividad del considerar el riesgo y el beneficio esperado,
frijol y del maiz. Se evaluaron nuevas para todas las condiciones Agroclimdticas
variedades de frijol, fertilizantes, insec- posibles, al evaluar ia introducci6n de
tiidas y herbicidas, en campos de frijol de piea e alar
agricultores en siete localidades, durantela nueva tecnologia.
"Postrera" o sea, la segunda epoca de Insecticidas. Empoasca kraemeri y
siembra que se hace en Honduras la cual se 4pion se consideran como dos de los
caracteriia por recibir una precipitaci6n principales factores limitantes para
mnis irregular v reducida que durante la aumentar el rendimiento de frijol en
prinera estaci6n. La mayor parte del frijol Amenrica Central. Sin embargo, en estos
se produce durante la "Postrera" despues ensayos, la baja incidencia de estos insectos
de un cultivo de maiz, durante la primera no h-izo rentable los ratamientos "preven-
estaci6n. Casi todos los afios sc puede tivos" con insecticidas en todas las
esperar una deficiencia de agua por lo localidades. El costo de los insecticidas se
tanto, es necesario desarrollar variedades puede reducir iniciando el control cuando
de trijol para estas condiciones. las poblaciones alcanzan niveles de dafto

econ6mico. Se estA probando la efec-Ensa)os varietales. En seis de siete tividad de la identificaci6n de plagas en el
ensayos de rendimiento, varias selecciones campo, antes de la aplicaci6n"curativa" de
CIV (variedades de semilla negra) dieron insecticidas.
rendimientos significativamente mavores
en comparaci6n con las variedades rojas Herbicidas. Se determin6 que los her-
locales. Sin embargo, para las variedades bicidas ejercen varios tipos de efectos sobre
negras, hay ton menor precio en el mercado los rendimientos, sobre los costos de mano
debido a la preferencia del consumidor por de obra para el control de malezas y sobre
los trijoles rojos y a la inestabilidad de los el Airea cultivada, cuando la disponibilidad
mercados de exportaci6n para los frijoles estacional de mano de obra para el control
negros. Al comparar la rentabilidad de las manual de malezas, es un factor limitante
variedades rojas y negras, las variedades critico. Alevaluarlosprimerosdosefectos,
rojas dieron beneficios significativamente un herbicida tradicional consistentemente
mayores en cuatro de siete ensayos: Estos dio p6rdidas monetarias y redujo los
resultados ponen de manifiesto la impor- rendimientos en el 50 por ciento de los
tancia de las preferencias del consumidor. ensayos. Otro herbicida(methobromuron)
Los ingresos que debe recibir tin agricultor fue rentable en seis de las siete localidades,
y la factibilidad de adaptar una nueva aun bajo el supuesto de un costo de
tecnologia para que se ajuste al sistema de oportunidad de cero para la mano de obra
producci6n, son las medidas apropiadas familiar. Durante esta estaci6n, la
del &xito de una nueva te..nologia en tanto utilizaci6n del herbicida apropiado ejerci6
que la comparaci6n o2 los rendimientos, un efecto sobre el rendimiento,
con frecuencia, es un indicador in- posiblemente, como resultado de la mayor
adecuado. disponibilidad de agua para el frijol.
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Mediante un sencilloanAlisisecon6mico por ciento. Se obtuvieron datos de otros
se determin6 la importancia del color de las estudios para dos tecnologias que ahorran
semillas al evaluar variedades y el riesgo de mano de obra, en las cuales se utilizan
utilizar un alto nivel de insumos durante la herbicidas* (Cuadro 52). Los herbicidas
"Postrera", dada la alta probabilidad de redujeron ligeramente el ingreso neto
una deficiencia de agua durante esta puesto que su costo fue mayor que el de la
ctiicion. Sc considera qUe para el mano de obra no utilizada; sin embargo,
PRM().1 VI cIl componcntc mi, irportantc los herbicidas se seguirian utilizando si la
dc un ntci o paquctC tccoologico .s el disponibilidad estacional de mano de obra
dcsal rol)Li dct nI It aricdaid roja mnc6orada v fuera un factor limitante critico.
d c iadtrtc/ ternpralna.

A fin de evaluar la factibilidad de
introducir estas cuatro nuevas tecnologias

Colombia (Nlunicipio de Rcstrepo) de frijol, en el sistema agricola de Restrepo,
se programaron en computador planes deEn a regi6n de Restrepo, Departamento maximizaci6n de beneficios para fincas de

del Valle, Colombia, durante los uiltimos diferentes tamafios, teniendo en cuenta la
dos afios, se han hecho experimentos disponibilidad de tierra, mano de obra,
agron6micos para identificar una tec- capital y actividades alternativas en Ia

nologia mejorada para pequehos regi6n. Los resultados indican que si los

agricultores. Se continuaron los ensayos rendimientos presentados en el Cuadro 52

con utilizaci6n minima de insumos, puesto se pueden obtener en campos de

que, en ensayos anteriores los costos de los a u e en tne s en nuev o e

mismos se consideraron todavia muv altos agricultores, entonces el nuevo "paquete
tecnol6gico" para el cultivo de frijol seri

para el pequefio agricultor. Se obtuvieron rentable, en un amplio rango de tamafios
estimativos de rentabilidad para dos de finca (Cuadro 53). Se obtuvieron
nuevas tecnologias de frijol, en ensayos a estimativos de maximizaci6n de beneficios
nivel de finca. Las tecnologias incluyeron: sobre los efectos de la nueva tecnologia,
la utilizaci6n de selecciones trepadoras sobre los ingresos y utilizaci6n de mano de
mejoradas y la variedad Diacol Calinia, la obra, a nivel de finca, en una finca tipica de
aplicaci6n de f6sforo, la mayor aplicaci6n Restrepo (prornedio: 7 a 8 hectireas), antes
de fertilizantes orginicos y el control de v despu s de la introducci6n de la nuevainscctL)s N enfermedades (Cuadro 52). Los y ep' el nrdcir el uv

ne tecnologia (Cuadro 54). Los resultados
resultados mostraron que la nueva tec- indican que la nueva tecnologia aumenta
n10tght pmira el frijol trcpador rcdttjo el los ingresos de la finca, el empleo y el Area
co,, o dc Ios i tinos compiados. Li maor destinada a la producci6n de frijol. Los
dcnsidlad de pohlacion Lic ',tlimni y u beneficios a nivel de finca aumentarAn afin
rcqcrirnicnt0 dc 1ith1U11Os ,1iiltncnt) Io., mis al utilizar germoplasma mejorado del
coStos die ki nucLC tecti)Ologi. lt I iliol tipo rojo trepador y arbustivo, el cual
;irbustivo. Sin ernhargo, lain ucits, tcc- presenta rcsistencia a algunas
nologias dc frijol aunicnttron los ingrcss enfermedades para las cuales actualmente
dcl agricolitor en. proxiioodamcntc, in 40 se requiere la aplicaci6n de agroquimicos.

pm clinto.

Disponibilidad de mano obra vers,t
Ilerbicidas. El principal factor que limita I ut , icl iltai iOc a i ci iea )o. S 0i

la adopci6n de nueva tecnologia en uria Iilclii.' ciI hi util'acion dci hcli das. .c alnllt)qll tic o' hcrhicid.is, rio cjlclicrill cictcto ;algurinl
zona cafetera, como lo es la de Restrepo, Shr c l .iid ttcritis. I Cos io s t t\ rcqilillclili-

puede ser la disponibilidad estacional de it de" lll tic oh. dc lIS icc11logiars on
mano de obra. Las nuevas tecnologias hibck,, Sc ohtu\ichn dc inoini aci'l
implicaron un aumento en los re- siiiStrida poti niercad.s colombiarios ' por
querimientos de mano de obra del 26 al 36 tt)s cStiui. wcSpccitl atllctitc.
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Cuadro 52. Utilizacl6n de msumos e ingresoa por hectires pars Wns mejores pricticas de cultho empleadw
por los agricultores y nuevas tecnologiu de frijol en Reutrepo.

Nueva tecnologia de frijol

Ensayos en fincas Informaci6n deducida'

Mejores Prtcticas meoradas y
pricticas Variedad Nueva

de cultivo Calima nueva varicdadParArnctro utilizadas (arbustiva) (trepadora) Calima trcpadora

Sin herbicida Con nerbicida

Rendimiento (kg/ha) 957' 1256 1419 1256 1419
Precio del frijol

(pesos; kg)' 21,5 21,5 17,6 21,5 17,6

(P103,
Varias 5220, (P 103,

(incluyendo Calima, 5220
Variedad Calima) Calima P364) Calima P364)
Requerimientos de

mano de obra
(dias-hombre/ha) 97,3 122,5 132,5 111,5 121,5

Densidad (plantas / ha) 110.000S 250.000 120.000 250.000 120.000

1,8 ton de - 50 kg de P20 5Fertilizacion gallinaza/ha +1 ton de gallinaza -

- 4 aspersiones deControl de plagas No fungicida-insecticida -

- Costo del herbicida
de $819iha m.is

- Labores manuales 3 dias-hombreControl de malezas (14 dlas-hombre ) - para la aplicaci6n -

Ingreso bruto 20.575 27.004 24974 27.004 24.974

Costo de los insu-
mos comprados -5.752 -6.920 -3.930 -7.739 -4.749

Costo de
mano de obra) -6.587 -8.609 -9.312 -7.836 -8.539

Ingreso neto 8.238 11.475 11.732 11.429 11.686

EsI termin, i.nca que la mformacion se tom6 de otras fuentes ajenas al CIAI, sc asumio que los herhicidas no afectan los
rendimicnio

1I precio de Calma lue el preclo promnedio recibido en ]a regi6n por esta .ariedad los prectos dc las nucsnss ,aricdadescoimprendieron a los Idiocles rojos. exceplo P364 (blanco) y c deicontaron. Sin embargo, eric ajusic cs niu) conscr.ador, puescique critic lo% Injolcs r)jos, ( alima recibe un dewuenio susiancial en comparaci6n con Cargamanto. Radical u oras .ancdadcs dc
wmilla grande

II costo de la man, de obra familiar se bass en el salario actual. La mano dc obra lamlha, se tra[6 conlo un costo fijo.

Ll rendimrent promediii se haso en Ia cer-usta r-alIzada en 22 lincas.

Proncilao del monocultiiri aI relin L.a densldad del Irjyl en asoclaci6n con caf6 lue de 40 (XO plaras h4.Programa do FrIjol B-81



Cuadro 53. Programa, de niadniaci6n de beneficios a nivel de rmci de tres tamafios diferentes en Ia zona
cafetera de Restrepo, Colombia.

Tamafio de la finca

Acti idad Unidad 2,5 ha 7,8 ha 22,7 ha

Nivel de actikidad

Pesos
Margen brutol Colombianos 102.042 276.410 667.875

Area catetera antigua hectreas 1,5 1,5 1,5

Area cafetera nueva hectireas 0,5 2,3 9,3

Y wCa hectareas - 0,2 4,1

1ecniologia de trijol IV
( Icr. semestre) hectareas 0,5 3,9 7,9

Oirecimiento de mano de obra:
nerno-mario dias-hombre I - -

()trecinuento de mano de obra:
abril-junio dias-hombre 23

Contratacion de mano de obra:
enero-mar/o dias-hombre - 280 956

Contrataci6n de mano de obra:
abril-junio dias-hombre 123 456

Mano de obra lamiliar:
enero-mario dias-hombre 84 84 84

Mano de obra tamiliar:
abril-junio dias-hombre 84 84 84

lecnologia de trijol 11
(2ndo. semestre) hectireas 0,5 3,9 -

l ecnologia de frijol IV
(2ndo. semestre) hectreas 1,8

Olrecimiento de mano de obra:
julio-septiermbre dias-hombre 18 -

Otreciniento de mano de obra:
octubre-dictembre dias-hombre 1I -

Contratacion de mano de obra.
julio-septiembre dias-hombre 192 399

Contratacion de mano de obra:
octubre-diciembre dias-hombre 191 449

Mano de obra familiar
tulio-septiemnbre dias-hombre 100 100 100

Mano de obra familiar:
octubre-diciembre dias-hombre 100 100 100

I sc cs un concepro de programaci6n igual a 1os bcnclocios brutos menob lo, costos .arlablmtm I1 btinchSt n c m . obttle

cuundo we amortlAn Io% cosmos i fos enirec aos y se deducen.
Sc tonsidcr6 que la plantacamn de cafe antigua cs fija cn todab las fincah a cauma de lA alta imersfl 4mic Ne tqucurma pta

recnplaiarla.
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Cuadro 54. Programa, de maximizaci6n de beneficios en uns finca tipic. (7-8 ha) di Is zona de Restrepo

(Colombia), antes ) despuis de LI introduccl6n de nueva tecnologia en In producci6n de frijol.

Nuexa tecnohogia

Actividad Unidad Antes l)cspuec.

Ni% el de acli\ idad

Pesos
Margen brutol colombianos 225.190 276.410

Area catetera antigua hecmreas 1.5 1,5

Area catetera nueaa hectreas 2.3 2.3

Y tCa hecuireas 1.1 0.2

Mclor tecinologia de frijol del agricultor
( Ier. selmestre) hectireas 2.h

Nuesa tcecnologia de trijolI V
( et se iiestre) hectArcas 3.9

('otilrUitOc tn Ie i ano de obra:
enero-inarzo dias-hombre I68 21M

(onliataciiii de marno de obra:
a bril-junio dias-hombre 148 123

N ano de obra lamiliar:
enero-niario dias-hombre 84 S I

NIMin tie obra laniliar:
ahril-jtno dias-hombre 64 S

\Iejoi te nologia de Irijol del
grLcuiltOr II (2ndo. senestre) hectjireas 3.11

Nuc a teenilogia de frijol II
(n21do seiiestre) hectlreas 3."

("oIIIItacln dr. iide tani de ohra:
lul-,eptteiibre dias-hombre 124 192

onti aicinn tie mnl no tic thrit:
octtuhre-dictembre di as-honu hi e 184 I9I

NI1 tie ohri lamiliar:
lihioi-eptlue bre dias-hiimbre I00 1l0

Mano de nhra lantliar:
nctuhic-diciembre dia,-honble 100) 100M)

\ i Il pl dcl ( , i I

Almacenamiente en Restrepo. Los ciento de su producci6n de fdjol, poco

estudios previamente realizados, a nivel de tiempo despu6s de la cosecha. En con-

campo, en los Departamentos colom- secuencia, el frijol ejercia muy poco efecto

bianos de Huila y Narifio, indicaron que sobre la nutrici6n familiar y los
los pequefios agricultores vendian el 94 por agricultores sufrian econ6micamente con
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la disminuci6n del precio despu~s de la Ingreso neto (Col.$1000/ha)
cosecha. Un andlisis de las muestras de F. . . .frijol, obtenidas en 18 fincas de Restrepo,
mostr6 que todas presentaban serios - - Monocultivo de maiz l
problemas con relaci6n a insectos queFrijol I
atacan al grano almacenado, prin- W0 - Monocultivo de frijoll _
cipalmente Zabrotes subfasciatus. Ocho
agricultores vendieron su frijo, en vez de 50, .
guardarlo para el consumo familiar; 4 0 - . . .ninguno almacen6 frijol por mAs de dos o -tres meses, y cuatro trataron el frijol con el 4 pinsecticida aldrin o lo secaron al sol. 3 , - --

El riesgo del almacenamiento y la 20-
necesidad de venta, a menores precios .-inmediatamente despu~s de la cosecha, l0-pueden ser factores importantes en la falta ....
de inter(s por parte de los agricultores en 1 3 4 5 6aumentar la productividad de frijol. La
Secci6n de Entomologia de Frijol del - Relaci6n de precios(frijol/malz)CIAT encontr6 que los aceites vegetales -20 .

___

controlan, en form a efectiva, a Z. sub- " 4 n ---o ........fasciatuF en frijol almacenado (ver el aigura5.nesonectsistasi vocapitulo sebre Entomologia) y ac- a r rtualmente, estA ensayando este m~todo a I I wcadinulct del Ilijd ni mllnmtilj , -c 'slillio ci I(NA) kg lan ivel de finca. , , L ,,,p-u ,,,, de (+,,I I ,I WO h
I I t'ldirlicnl, ,it l ir ylov ic t iti c 2(M kg lud ti d e nIll, cc SIII (F I.\ I)l: l.,A - SOCIACIO N I'RI- g hion co ,ide pr.,du-, .c It ,I .22 1 h.,.1(01 M .\ I/ 

' I [~ltllillhhtlnl, di iilc, c li Urlllc uci l 1c . c2 liilt tIi 5l.11 k 11. tLull
)I M Al I/ " I ldihi~d -l I' l "I,44 h I , "El an6 lisis econ6m ico de 20 ensayos ,,,e.,,d ...... ., tS ,,IIN h,

agron6micos realizados en el CIAT frijol trepador en monocultivo es el sistemaproporcionaron informaci6n sobre los mas rentable a una relaci6n de priciosrendimientos obtenidos de una 6poca de superior a 4:1 y la asociaci6n de frjol/ maizsiembra a otra, para el frjol trepador en la mAs rentable, por debajo de este niveldemonocultivo, maiz en monocultivo y relaci6n de precios. La igualdad de laasociaciones de frtjol/maiz (en siembra rentabilidad de los dos sijtemas con frijolasimulUinea). La sensibilidad del ingreso una relaci6n de 4:1 -la cual prevalece enneto al cambio en los costos de producci6n, Colombia- es consistente con datoslos rendimientos de cada cultivo y los obtenidos a nivel de Jinca en Huila, enprecios relativos del frjol y maiz, se donde ambos sistemas dieron beneficiosevaluaron para una serie de condiciones casi id~nticos y la escogencia del sistemacaracteristicas para Aminrica Latina. En pareci6 estar en funci6n del tamafilo de latanto que en America Latina hay un rango finca y la disponibilidad de mano de obra.
en lt rcilaci6n de precios del frijol mai z

2:1 en Mexico y hasta 7 1 en Brasil (afio La ventaja del frjol trepador en1976) la relaci6n de preciosen Colombia monocultivo depende criticamente de loscs rchativaniente estable pues se mantiene a costos de la mano de obra y de soporte delUn inkel de 3.5 - 4:1. cultivo. En una finca pequefia, con exceso
de mano de obra familiar y de materialesl. ligura 45 muestra que el matz en locales disponibles en ]a finca para elmonocultivo es la alternativa menos soporte artificial del cultivo, el frijol derentable de las tres que se estudiaron. El monocultivo podria ser rentable a
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Ingreso neto (Col.$1000/ha) ingreso garantizado se puede calcular

V -- 1 como X = A - tgs, en donde X es el minimo
I ingreso esperado, X es el ingreso

promedio, tg es el nivel "' a una
I probabilidad "g" y "s" es la desviaci6n

estindar. Este ingreso minimo le asegura al
agricultor que, en casi todos los casos, su

701 . Monocutivo de mxima p6rdida o minima ganancia bajo
frijol 2 la mayofia de las condiciones

3
60 ....- 4 agroclimiticas, serdn superiores al X dado.

En la Figura 47 se observa claramente que
50 5 ' - el frijol solo es ms riesgoso que la

/ asociaci6n de frijol/maiz hasta que la
40_. - relacion de precios sea superior a 5,5:1

3- ' (probabilidad del 90%). Los pequefios
30- - agricultores, quienes evitan los altos
20-- frijol + maizi riesgos, pueden preferir el cultivo asociado

aun cuando el monocultivo del frijol es mas

rentable. La mayoria de los agricultores.

Monocultivo de maiz Ingreso neto (Col.$1000 ha)" / 4.... .. ............... ......... .................. ........ - r
ok. i 6 J ____-iou-jv

Mncliode frijol,F
"0 .Asociacin frijol:maiz,FM ,

............ Monocultivo de maiz, M
-20. .. -.,V ' i 60!

XI:-30: ' ,

Relaci6n de precios (frijolmaiz) 50t "

Figura 46. Ingreso nero (le fre ssitemas de cultio a
varlas relaciones de prrcios frijol/m con diferentes 401,: ---------------
costos de producci6n del frijol en monocullivo.,- -

0 14H), -x

......... . h .. I S I: z IAIO 2 ...........

I ',~lt., ol . I t4l

o h ' .... . . ... .......

.. . -T --. -7"KA

relaciones de precios considerablemente -20 __

menores, entre 2 y 3:1 (Figura 46). -3o-

Este anflisis s61o ha tenido en cuenta el Rclacion de precios (rijol maiz)

ingreso esperado. Sin embargo, los pe-
queflos agricultores tambi6n tienen en Figura 47. Ingreso nero garantizado de tres

cuenta la variaci6n del ingreso (riesgo). sistemas de cultivo a sarias relaciones de precios

Utilizando el concepto del "ingreso garan- frljol/malz 1.

tizado", el riesgo se calcula como el ingre-
so m inim o producido por cada actividad I., .i . , ,,,p a .,,da , .% I c, c.. s IhI , c

(Ihll c. obl~di tin inif'rt de1t1 nlinldto c-onl Unl tyw, tic

con un nivel dado de probabilidad. El p,,h -,,d., i t., . dond I.,, 1 6 ,4 l
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quienes disponen de la mano de obra tanto, se puede esperar que escojan el
necesaria para utilizar estos sistemas de cultivo asociado para reducir los costos de
cultivosasociados, debenestarinteresados producci6n y para alcanzar una mayor
en los riesgos de p~rdida del cultivo. Por lo estabilidad de ingresos.

APENDICES

Ap~ndice A. Lista de Lineas Promisorias de Phaseolus vulgaris a las cuales se hace
referencia en el texto correspondiente al Programa de Frijol del Informe
Anual del CIAT, 1977.

Nfimero de Nilmero de la
la linca accesi6n dado ldentificaci6n Lugar depromisoria por CIAT o registro origen

P004 GO 2115 PI 310-878 EE.UU.
P005 1741 PI 307-824 EE.UU.
P006 2005 PI 310-739 EE.UU.
P008 2056 PI 310-814 EE.UIJ.
P009 2959 Pecho Amarillo GUA
P011 3729 Argentina 2 VEZ
P012 5474 BRZ 1289 (69-6584-3) BRZ
P014 2146 PI 310-909 EE.UU.
P016 3873 Trujillo 4 VEZ
P017 3719 Mixico 12-1 VEZ
P060 0143 PI 164-746 (SEM) EE.UU.
P089 0302 PI 169-844 EE.UU.
P114 0417 PI 173-022 EE.UU.
P138 0556 PI 176-694 (Oturak) EE.UU.
P141 0569 P1 176-713 EE.UU.
P153 0645 P1 179-715 (Rong) EE.UU.
P155 0651 PI 180-729 EE.UU.
P167 0685 PI 182-007 EE.UU.
P 168 0686 PI 182-01i EE.UU.
P169 0687 PI 182-026 (Windsor long pond) EE.UU.
P174 0716 PI 186-492 EE.UU.
P178 0728 PI 186-505 EE.UU.
P179 0684 PI 181-996 EE.UU.
P182 0756 PI 193-569 EE.UU.
P189 3780 Pi 194-578 EE.UU.
P194 0797 P1 195-391 EE.UU.
P199 1220 PI 196-927 (F. Criollo) EE.UU.
P203 0818 Pl 197-970 (Bayo Berendo) EE.UU.
P204 0819 P1 197-971 (Berendo) EE.UU.
P209 1259 PI 201-333 EE.UU.

B-86 1977 Informe Anual CIAT



N6mero de N~mero de la
la linea accesi6n dado ldentificaci6n Lugar de

promisoria por CIAT o registro origen

P211 1264 PI 201-489 EE.UU.

P226 1308 PI 207-198 (C.C.G.B-44) EE.UU.

P239 1423 PI 226-895 EE.UU.

P243 1434 PI 226-938 (wachs handert fur eine) EE.UU.

11246 1050 PI 269-634 EE.UU.

P256 1524 PI 282-052 EE.UU.

P259 1093 PI 282-063 EE.UU.

1260 1098 P1 282-074 (Ocanero) EE.UU.

P280 1682 PI 306-159 FE.UU.

P289 1694 PI 307-752 (S-137-N) EE.UU.

P302 1820 PI 309-804 EE.UU.

P306 1833 PI 309-853 EE.UU.

P318 1962 PI 310-680 EE.UU.

P326 2006 PI 310-740 EE. U .

P332 2026 PI 310-767 EI-.U U.

P334 2034 P 1 310-784 1 E. ti U.

P349 2281 P 1311-930 EE.IJU.

P353 2327 P 1311-992 EE. U U.

P355 2337 Pl 312-004 EE..

P358 2382 PI 312-064 EE.UU.

P364 2540 PI 313-653 EE.UU.

P365 2549 Pi 313-662 EE.UU.

P386 3269 Aguascalientes 70 MEX

P392 4498 Sanilac EE.UI.

P393 3736 Alabama 1(1-1012) VEZ

11401 3065 Blanco (GUA-0137) GUA

P402 3807 Brasil 2 (Bico de Ouro) VEZ

P420 3607 C.C.G.B.-44 (1-462) VEZ

P422 3724 Compuesto negro (1-996) VEZ

P432 3153 F. de parra (GUA-0350) GUA

P437 3128 F. negro (GUA-0321) GUA

P438 3131 F. negro (GUA-0325) GUA

P439 3205 F. negro (GUA-0426) GUA

P449 3451 Guanajuato 116A MEX

P455 2960 Hailillo (GUA-016) GUA

P458 14454 ICA-Tui CLB

P459 3645 Jamapa (1-810) VEZ

P461 3974 Jin 10B (C-90) CRI

P468 3469 Michoacan 70 MEX

P478 4177 12-B-P-3 (N-159) CRi

P483 3565 Oaxaca 39 MEX

P488 4142 Porrillo 70 (N-579) CR1

P495 3352 Puebla 151B MEX
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Numero de Nimero de la
la ilnea accesi6n dado ldentificaci6n Lugar de

promisoria por CIAT o registro origen

P498 3353 Puebla 152 MEX
P500 3360 Puebla 173 MEX
P501 3363 Puebla 199 MEX
P504 3374 Puebla 304 MEX
P507 5693 California small white 643 EE.UU.
P509 4487 San Pedro Pinula 72 GUA
P511 3627 S-182-N (1-714) VEZ
P512 4122 S-166-A-N (N-555) CRI
P524 4421 S-630-B (C-63) CRI
P525 3871 Trujillo 2 VEZ
P526 3872 Trujillo 3 VEZ
P533 3526 Veracruz 56 MEZ
P536 3531 Veracruz 157 MEZ
P539 3776 Venezuela 2 (1-1062) VEZ
P540 3784 Venezuela 29 (1-1071) VEZ
P545 3786 Venezuela 36 (1-1073 VEZ
P560 3834 51051 (1-1138) VEZ
P561 4152 50609 (N-283) CRI
P566 4495 Porrillo Sintetico HON
P567 5478 Tara PRI
P568 5479 PR-70-15R87 (PR-5) PRI
P569 5481 Cacahuate 72 MEX
P588 4455 ICA-Huasan6 CLB
P589 2525 PI 313-624 EE.UU.
P590 5702 Cargamanto CLB
P597 1222 PI 196-932 EEi.LJ.
P622 5697 2114-12 EE..UU.
P623 4458 27R CRI
P631 5696 Cornell 046-C EE.IJU.
P634 5683 ICA-Duva CLB
P635 4452 1( A-Guali CLB
P637 4523 Linea 17 CLB
P639 3467 Michoacdn 31 MEX
P643 4459 NEP -2 CRI
P645 3597 Diacol Nima (1-204) VEZ
P646 0881 PI 203-958 (N-203) EE.UU.
P649 4312 Puebla 439 MEX
1P670 3059 M ateado Sesentano GUA
P672 4164 GI-1-5-1 (N-315) CRI
P675 4525 Llnea 32 (ICA-Pijao) CLB
P678 3058 De vara (GUA-029) GUA
P681 5054 HI Mulatinho (BRZ-343) BRZ
P682 5208 BRZ - 1087 (1-162) BRZ
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Niimero de Ntimero de la Lugar de

la Inca accesi6n dado ldentificaci6n origen

promisoria por CIAT o registro

P684 1320 P1 207-262 (tlalnepantla 64) EE.UU.

P,85 5694 Cornell 49-242 EE.UU.

13691 4489 Cuilapa 72 GUA

1P692 4494 Diacol Calima CLB

P693 5653 Ecuador 299 ELS

P696 4791 Honduras 46 NIC

1'698 5476 Jules EE.UU.

'1699 5652 Mixico 309 ELS

F1704 4795 Porrillo I ELS

P706 5701 Rojo 70 ELS

P708 4473 Titin CHL

P709 4485 Turrialba I GUA

P712 4792 51052 NIC

P714 4505 Top Crop EE.UU.

P718 4789 Cubagua VEZ

P719 5710 Great Northern U.I.31 EE.UU.

P720 0832 PI 200-974 EE.UU.

P721 1401 P1 224-743 EE.UU.

P729 1951 P1 310-668 EE.UU.

P737 4456 Jamapa CRI

P739 4509 Masterpiece UTK

P743 4829 Parani (lote 3) BRZ

P746 4830 Riolibagi (lote 10) BRZ

P755 4460 Pompadour 2 CRI

P756 4445 Ex-Rico 23 CLB

1P757 4461 Porrillo I CRI

P758 4446 lx-Puebla 152 (Brown seeded) MEX

P759 0076 Red Cloud EE.UU.

1P763 3329 Puebla 38-I MEX

P766 5719 Aurora EE.UU.

P775 4197 Black turtle soup B. CRI

P776 4472 To'rtolas CHL

P778 4637 Cundinamarca 115C (arbolito) CLB

P779 4638 Cundinamarca 116 (arbolito) CLB

P780 2997 Rabia el gato GUA

P782 6380 Kaboon NET

P788 1540 PI 284-703 EE.UU.

P793 5712 Comp. Chimaltenango 3 GUA
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Apdndice B. Lista de accesiones de Phaseolus vulgaris del CIAT (no clasificadas comoLineas Promisorias) a [as cuales se hace referencia en el textocorrespondiente al Programa de Frijol del Informe Anual del CIAT, 1977.

Ndmero dc Laaccesi6n dado Identificaci6n 
Lugar depor CIAT o registro 
origen

G00729 PI 186-506 
E E. UIJ.0731 P1 189-OI2 Taib. Tainap'ul LEM.UU.0738 PI 189-406 Piligue EE.UU.

0805 P1 197-034 
E. Ut.0838 PI 201-317 
-EI.IU.0843 P1 201-345 

EF.UU.
0844 PI 201-348 

II.LIJ.0875 PI 203-930 
I. U.0891 PI 204-721 
1I.;1.11U.

0951 P1 209-479 
1I.! .11 ,0983 PI 224-738 
I.l1:.1018 PI 244.715 
I.1..;t.

1069 PI 281-979 
LF. 1; 11079 PI 282-024 
1- F. 1I 11.1080 Pi 282-025 
I: F. U:.1157 PI 299-388 Phaseolus lunatus Ii .

1212 PI 196-299 
1.1 11224 Pl 196-936 
IA I1253 PI 200-978 

FI:. II1257 P 1201-300 
1 .1 1'.1365 P1 209-801 Kapumbu 

I L.A1814 P1 209-797 F. azufrado amarillo L IV.
2033 PI 310-783 

I I 1 .2161 PI 311-191 
II + 1.2227 PI 311-861 
I:l.tl.2258 PI 311-904 
l+1t ,2262 PI 311-908 
IA .1 (.2270 PI 311-917 
I1:.1T1.

2497 PI 313-514 Negro 
Il L.t! t.2597 PI 313-724 
l.t;;.G026021 PI 313-730 
lKLIt;.

2618 Pl 313-755 
ll. ItI.2620 Pi 313-758 
Il-t;- .2634 PI 313-776 
..lILT.2829 P1 319-631 Frijol apetito 
II.U1 .3208 Fijol Negro (GUA-431) Guatemala

3391 Puebla 422 
Mexico

3407 Puebla 441 
Muxico
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Niimero de la
accesi6n dado Identificaci6n Lugar depor CIAT o registro origen

3445* Guanajuato 22 Mexico
4016 Stringleus Green Refugee (P-120) Costa Rica
4231 Mixico 2IN (N-22) Costa Rica
4503 Widusa Francia
4567 Antioquia 130 Colombia
4590" Boyacd 21 Sangileno Colombia
47620 Chiapas 163 Mdxico
4826 Pintado Brasil
5487 Great Northern U.I. 123 (V-1217) Reino Unido
5714 Seafarer EE.UU.
5732 Mixico 235 Salvador
5772 Diacol Andino Columbia
5942 PR-70-15R-55 (PR3) Puerto Rico
6014 Guatemala 388 (HON-0491) Honduras
6374 Bountiful Ii. I:U.
6391 Linea 20667 Colombia
6719 Jubila H olanda
6732 Stringless Green Pod lilt.
6734 Improved Tender Green 40031 I 1t.
7121 Goiano Precoce (HON-2633) Honduras

TMD-I Brasil*
Zamorano HondurasO
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Ap6ndice C. Descripci6n de los hAbitos de crecimiento de Phaseolus vulgaris L.
utilizados por el Programa de Frijol del CIAT.

Definiciones de los hdbitos de crecimien- pero, generalmente presentando s6lo una

to para Phaseolus vulgaris L., que utiliza el dehil capacidad trepadora.

Programa de Frijol del CIAT:
TIPO IV: Hibito de crecimiento indeter-

TiPO 1: Hdbito de crecimiento deter- minado; terminales vegetativos en el tallo

minado; terminales reproductivos sobre el principal; alta producci6n de nudos sobre

tallo principal; no hay producci6n de el tallo principal despu6s de que se inicia la

nudos sobre el tallo principal, despu6s de floraci6n; ramas no muy desarrolladas, en

que se inicia la floraci6n. comparaci6n con el desarrollo del tallo
principal; tipos que presentan tendencias

TIPO 11: Hdibito de crecimiento indeter- moderadas a fuertes para trepar en

minado; terminales vegetativos sobre el soportes.
tallo principal, con producci6n de nudos
sobreeltalloprincipaldespu6sdeliniciode NOTA: Los rasgos mds importantes que

la floraci6n; ramas erectas, las cuales salen distinguen a los cuatro hdbitos de

de los nudos inferiores del tallo principal; crecimiento son los siguientes: racimo

planta erecta, con una cobertura foliar terminal en el tallo principal, para el Tipo

relativamente compacta; el desarrollo de la I; indeterminado y con ramas erectas, para

guia es variable dependiendo de las el Tipo II; indeterminado con hAbito de

condiciones ambientales y del genotipo. crecimiento y ramas postradas, para el
Tipo Ill; e indeterminado con buena

TIPO IIl: Hdbito de crecimiento indeter- capacidad trepadora, para el Tipo IV. Los

minado; terminales vegetativos sobre el tipos indeterminados ocurren entre los

tallo principal, con producci6n de nudos Tipos 11 y III y entre los hAbitos III y IV. En

sobre el mismo despuds de la floraci6n; muchos genotipos el hbito decrecimiento

tipo bastante ramificado, con ncimero no es una caracteristica estable puesto que

variable de ramas postradas las cuales de una localidad a otra ocurren cambios

salen de los nudos inferiores; planta drdsticos en el hAbito de crecimiento. El

postrada con hdbito a extenderse; el desarrollo relativo de la guia no es un buen

desarrollo de la guia es extremadamente indicativo del hAbito de crecimiento

variable, con alguna tendencia a trepar debido a la gran inestabilidadquepresenta
sobre soportes bajo ciertas condiciones, este carActer.

Ap~ndice D. Descripci6n de los ideotipos de frijol, segtn las caracteristicas que estAn en
desarrollo en el Programa de Frijol del CIAT.

Las siguientes son las principales IDEOTIPO A: Hdbito de crecimiento

caracteristicas de cuatro ideotipos de indeterminado (Tipo I), con un corto ciclo

planta de frijol, los cuales se han definido de crecimiento (menos de 70 dfas hasta la

como metas para la selecci6n en el madurez fisiol6gica); tipo de planta erecto,

Programa de Mejoramiento Gen6tico del con ramas erectas; limitada producci6n de

CIAT. nudos en el tallo principal despu6s de la
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floraci6n; colocaci6n de las vainas, lo mis tajoso si este ideotipo tuviera alguna
alto que sea posible, para evitar el contacto capacidad para trepar d6bilmente.
de 6stas con el suelo; resistencia al
volcamiento. Ideotipo definido para sistemas de

cultivo que requieran frijoles arbustivos,
Ideotipo definido para los sistemnas de con rendimientos estables bajo con-

cultivo; estos requieren frijoles arbustivos, diciones sub6ptimas de crecimiento; para
de madurez temprana y con densidades de sistemas de monocultivo, asociaci6n o
siembra que se puedan mantener a niveles relevo, en los cuales las densidades,
de aproximadarnente 250 x 103 plantas r ha generalmente, sean inferiores a 200 x 103
(inonocultivo, asociaci6n o relevo). plantas/ha y el nivel de utilizaci6n de

insurnos agri colas sea limitado.
IDEOIIPO 1B: Hiibito de crecimientw
indeterminado (I ipo 11), con un largo ciclo IDEOTIPO D: Hdbito de creciniento
de crecirniento de mas de 90 dias hasta la irideterminado (Tipo IV), con un rango de
madurez fisiol6gica y con un prolongado tipos de madurez, plantas con una buena
periodo de prefloraci6n de mds de 50 dias; capacidad para trepar para establecer
tallo principal erecto, con pocas ramas cultivos asociados o de relevo o en
erectas; moderada producci6n de nujos monocultivo, con soportes artificiales;
sobre el tallo principal despues de la escaso desarrollo de las ramas y buena
floraci6n pero con un limitado desarrollo estabilidad de su hAbito de crecimiento.
de la gua; alta resistencia al volcamiento;
vainas que broten fuera del contacto con el ldeotipo definido para sistemas de
Suelo. cultivo que requieran capacidad para

trepar, a fin de explotar la ventaja del
Ideotipo definido para sistemas dc rendimiento de las plantas trepadoras, en

monocultivo, los cuales requieren una lugares en los cuales sea posible utilizar un
variedad tardia de alto rendimiento, la cual nivel relativamente alto de mano de obra;
sea posiblc cultivar rnecfnicamcnte o ideotipo apto para sisternas de cultivo con
sisticias a~ociados y de relevo, que maiz, en asociaci6n directa o en relevo, o
permitan mantener densidades con niveles hien en sistemas con soporte artificial, bajo
de aproximadamnente 250 x 10 plantas ha. condiciones de monocultivo.

I1):) I W1'O C: tabito de crccimicnto NOTA. En estas rccomendaciones nose ha
indcternimnado (I ipo Il), coi un railgo dc incluido un ideotipo determinado (Tipo 1).
tipos dc liad !rcI: tipo de planta postrado, Sin clnhargo, para las direas en las cuales se
con ramias hien desarrolladas, que rcquiera precocidad, la &inica alternativa
ptesentcii capacidad para compcnsar la p uede estar en la utilizaci6n de materiales
haja densidad dc plantasy una dist iihuci6 determinados. los materiales del Tipo I
irregular; ltrg, periodo de floracion (in han presentado una mala adaptaci6n e
comparacin con los idcotipos A . B), pero inestabilidad dcl rendimiento, en muchos
Co n u na nad u ra c i6 d e \ain as experimentos realiizados en el CI AT yen el
rclati\amnente parevja; podria resultar yen- IBYAN d,.- 1976.

PIl BI( .*( IONI'S

Allivri, M. A.. ( .A. i ran i ,A . An Shoont io in y J .). Doll. 1977. A res c it n noct prcs alcncc In inlaize (Zea
mats 1..) and bean ('hat'luiw vulgaris L) potcultural \stemrs. ield (rops Rcscaidt . (cn prensa).

-ramcis.( .A., MI. I'rager, I).i. ILaing y (.A. Ilor. 1977. (1emt.\ pe by envirornment iteractons in bush bean
cult'%,rs in monoculture and associated Aahib ntaue Crop Science (en prensa).
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Francis, ( A. y ,.1. Sanders. 1977. Economic analysis of bean and maize systems; monoculture versus
associated cropping. Field Crops Research (en prensa).

I rancis. ( A.. Sl. I vi)lc, ( A. Ior ( .0. Grogan. 1977. Effects of competition on yicld and dry matter
disiribution in rmair,. Iicld Crops Research. (en prensa).

(rahal 1.. P ,t I. llallida. . 1977. Inoculation and nitrogen fixation in the genus PIha.wcoh.hi lxploiting the
IcgUiiic-Rh::IojPi svntbiosis in tropical agriculture. J.M. Vincent, Editor. Unicrsits ol |iasmait, College of
I rol)IL.l Agi iculture. %I iscellancous publication 145. pp. 237-252.

(rataiji, '.l[ I. ,,a,. 1977. Growth and deelopment of indeterminate bush and climbing cultiars of
Phat 141 iL 4arn L nculatcd with Rhizohiun. J. Agric. Sci. (Camb) 88, 503-508.

Hiudgins, i,.i. 197-. \dapting agronomic technology for small farm bean production in highland Colombia.
lcsis dctoi al sin publicar. University of Florida, Gainesville, Fla.
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Programa do Yuca

Durante 1977, el Programa de Yuca dades excepto en las de menorcontinu6 en sus esfuerzos por lograr el temperatura -que se encuentran en elcumplimiento de sus objetivos: 1) producir limite inferior del rango de adaptaci6n deuna tecnologia de insumos minimos para la yuca- en donde creci6 mejor unaumentar la producci6n de yuca en las genotipo diferente y mis vigoroso.
regiones en donde actualmente se cultiva;
2) desarrollar li tecnologia de ]a produc- La yuca se cultiva con frecuencia enci6n de yuca en las direas de suelos aicidos e suelos dicidos e infrtiles; y en esas regionesinf6rtiles del tr6pico; y 3) difundir esta existe un gran potencial para aumentar sutecnologia a las instituciones nacionales y producci6n. La yuca da buenos rendimien-locales y colaborar con ellas en toda forma tos con bajos niveles de cal(0,5 ton/ha); sinposible. embargo, los nuevos ensayos realizados

este aflo han demostrado que existknEl programa ha integrado un grupo buenas posibilidades para seleccionarmultidisciplinario, que trabaja en equipo lineas gen6ticas que se comportan excep-para resolver los problemas relacionados cionalmente bien a este nivel de en-con cl logro de estos objetivos. Desde tin calarniento y afin a niveles menores. Enpunto de vista estrategico el programa igual forma, se identificaron lineas conconsidera de suma importancia cl buenos rendimientos potenciales cuandodesarrollo de una planta de yuca eficiente se aplicaron al suelo niveles muy bajos deen c nvertir li energia solar en car- l6s foro.
hohidratos. El afoi pasado describimos las
caracteristicas que debe tener esa planta Aun cuando la tecnologia que se estuiideal. inspirados en uin modelo desarrollando se basa en la minimadesar rllado por computador. Los ex- utilizaci6n de fertilizantes, 6stos propor-perimentow; reali/ados este afio confir- cionan una alta tasa de retorno sobre iainarIon la importancia de una larga inversi6n. La utilizaci6n de rocas fosf6ri-duraci6n foliar y unli ramilicaci6n tardia cas es promisoria como fuente de abono adC li planta de yuca. lambien se comprobo bajo costo. En los suelos dcidos e inf~rtilesque existe una variaci6n considerable cn la ha sido posible obtener rendimientos de 25tasa fotosinttica de la planta lo cual, a a 28 ton/ha, con niveles moderados detinal de cuentas, se puede utili/ar para fertilizante.

anmentar el potencial de rendimiento.
Un problema fundamental en estas i reasSc cultivaron dilerentes genotipos de dc baja fertilidad yen las regionesendondeyuca en tres localidades con temperaturas va se cultiva yuca, es el control de lasprornedio de 2(0', 24(1 y 281C, respec- enfermedades y de las plagas. La malativanente. El mismo tipo de planta dio el germinaci6n se debe frecuentemente amejor rendimiento en todas las Iocali- varios organismos que atacan la estaca de
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siembra, sobretodo siesta nosesicmbra en yuca del CIAI fue tarmizado* para
el campo inmediatamente despu&s del resistencia a trips. Los resultados in-
core. Se ha comprobado que la simple dicaron que remis de la mitad del material
inmersi6n de las estacas de yuca en una tiene altos niveles de tolerancia. No se ha
soluci6n de fungicidas e insecticidas, cuyo encontrado atn el mismo nixel de resisten-
costo es solamente de US$3 por hectrea, cia a los aicaros; sin embargo, en una
es muy efectiva para eliminar este selecci(,n reasiva de germoplasma se

problema. comprob6 li existencia de %ariedades
tolerantes a los go neros icaridos

"in cmha rgt. el Programa de YLca no ,hinon'cihells v Teitranychus.

hLcC InlISI', enl ei lSO de prodUctos
nui icos cuandn se retiere al control dC No se ha encontrado resistencia varietal

ent ermedadcs , pl agas. A it n lia ,l gusano cach6n: no obstante, se puede

de,,astad ira Cn Ic rmCdad denoninada establecer un control biol6gico mantenien-

afi~uhl bacteriaI tIC lIa vuca Se puedc do en el campo pobhlaciones de Polistes,
conlrol,tr iediantc a.! siern-ra de haciendo uniliberaci6n programada de

,,l Icdildcs ressItnte:,. NMticho t dc Ins iRichogramtma N aplicando Ikicillus
THlesos hibridnO dcl Pl'rOgrama se ban ihuringitn.si.s, bacteria pat6gena para el

CS 1 IItI elm rCsPectoI a so reslStchla a gusano cach6n. Estas teenicas se estain

Cet CenteiCeldaLd \ han iosorado nieiCs evaluando a escala comercial y los
accptahlcs de supcvis cncia, no Obstante prinieros resultados indican que son efec-

habcr ido itectados coll las cCpas malls tivas.
% if Icrn tas.

Li.a mosca de lI truta. Aastrepiha spp.,

La cillrmedad dcl superalarga in , barrena el tallo N permite asi infecciones

ocIhscvitdat por prilniera yei en 1974, se por lrvvmjia caratovora var. caratovora,
identlit, en en arits paises de Amrica bacteria que causa la pudricin de los

I atina en donde ocasiona perdidas tejidos interiores del tallo. ILas estacas

,cs e- .i..A pesar dCe ,e "C puede d iseminar tomiidas de plantaciones afectadas por esta

I t I .Ci, dC mate!ia I de siemhra inectado, enterruedad N' utilizadas como material de

cl tlatalnicnto de innlcrsin de las cstaca.s siembra, dan lugar a cultivos poco uni-
dcsncIto ante! io rmc nte climina li formes y de bajos rendimientos. La selec-

clitClle d \ pil lo tant ii, proicnc lhi ci6n apropiada del material de siembra

iii cc-il 'IitlltiIrI;i I)csatltonada Inente permite aumentar los rendimientos de cul-

c,,it n dlilicnlics ta/as dcl orgal silsm tivo hasta en un 20 por ciento.
ca lis'al I. /l t l out~t Iltltll/tic'j ii/O. I inis

PiwrS ,  tul t,0 ; s ptsclliw ll in.a inlc"ll-- AI 1., va se han definido his
cit ,ii tls his ia c i e 'icls. Car,' eristicas deseaibles de Ulla planta tipO

Ic v'uca qtle sea cticente, aun no se han
I dli ICI hI[ p ohli i , inas Colltlille" cII la Collbinado en lna sola variedad li

\tca tM lais cliCerr-lIdets Caitisadas por tolerancia a los suelos icidos e inl&tiles

hiongo, dcl ,elnclo ( c rii pi/ra. con hi resistencia a las principales

[Iccliciltclliclitc., cSta, etlelr dades entertmedades y plagas. L.a Secci6n dc

iiciilhmla pctdidas en rendimincnto dcl 20 I-itomejoraniento del Progranla de Yuca

A .30 pill Clllti, pew Secilconltaroll lincas cvalia cada afio mis de 20.000 hibridos

esisCtelItcs cllsi rerldil ent no iis Acc- p -o,,eniientesdecr/,amientoscontrolados,
tacih ptil i cciil liiidad.

I)el ingls "screening". Selecci6n rigurosa quc se
I )l;itll. ic cslit ) l) seca. oclllel hIlace sobre un deterininado material, en forma

ataclltcs secrels de ti \de i.caros, his senlejantealusoquesedaauna criba, finaogruesa,

ctlcs CaiisiIan perdid;is eln rendillliento ptr lia cual pasan pardculas s6iidasdedeterminado
lIsta! del 5o p01 cilnto. FI germophasina de espesor. N. del Ed.
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,Iin de obtener n~as varlcdades quc Anteriormente. todoel trabajo realiado
lenuin li mayoria, de las caracteristicas con vuca en el CIAI se habio ihcho
descables. ILos nuevos hibridos tienen un sembr indola el lonocultivo, aunque grain
rendimiento potencial de 60 ton ha, quc es pare de l yuca que se produce a nivel
bueno dadas las condiciones de lertilidad mUndial se siembra en cultivos mixtos. Se
de los terrenos del CIA I en Palm ira: en sembrt'6 entonces, y'uca en asociaCi6n con
Caribia. donde los suelos son menuos frijol para determinar el potencial de la
Icrtiles y se presenta uni estacitmn seca asociaci6n vuca leguminosas de grano
prolongada, el rendimiento es de 41) comestibles. Se obtuvieron indices de
ton ha. N es tie 30 tol hia eln los suelos Eclialencia de Tierra muy altos (trits
Aicidos c infcrtiles de los i.lanos Orientales. aniplios que 1,7) cuando la yuca y ei frijol
FLiI res tmllcn, los problenas de se semlbratrOn ill mismo tiCllpO y Coil li
cni'ermnedades , dc plagas a(i sion graves, densidad de poblaci6n normal para anibas
pero eln este aio se hicieron adelantos en1 lit especies. Los rendirnientos de raices frescas
investigaci6n para combinar resistencia de vtica y de frijol seco en estos cultivos

.. con un alto rendimiento potencial .l... ueo altOs (34 ,ton ha 2.9 tondi,......
respect i vami en te).

Las selecciones promuisorias del banco de
grnioplcsa y s news hibrido,, sce t problenma dilicil que se plantea a
propagation rfipida. Est sistcnia s e rcin todos los productores de yuca es c6mo
progan i Y . Este niianear las raices 'rescas, pues i stas
. m is cN, Iose a rsinpliric l- actlImente, se COlstitUyven tn prodUCtO altamente pereci-

lhie desputs tie su cosechi. Li.a vuca se
promisorio, despus de So moult iplicaciti. deteriora tanto debido a l rlpida descon-se .le,,i a cii prtoehas regionales en ..dle rnciets pl rtes de (ilom behia. No l posiciltin Iisiol6gica de las raices title

(111crentes~ ~ ~ ~ ~ ~ ratsd oonbi.N e etCIentemiente ocurre it las 48 hiorasaplicaron lertilizantes Ill tanpoco ins'C- lr spu ts d e l c a \ ,, 4a horaticda o uniciasendescs' de hit cosecha \ a hi decom~n-
ticidas o fungicidas en posemc rge ncia, a
excepclo ii tie tna aplicaci6in intermedia ie psicin' microhiana. quc se presenta a ls.lertihza tte en los esasay rca li,'alo.s en los cinco o tlez d ias desptois de hi cosecha. Se
sfelihisic'ithosll I ninlrt iles C Carul 10S hall6 que cl deterioro fisiol6gico pticLc
(I.hino (ricntales de Colom hia .C I evitarse iediante li poda de los cogollos,

telrial Oti del' Coida .1:1 practicada Ires scll liaisa rites tc lh cosccll a
mel tie sIlii.Lrad, cnlukgi nld.. o hien. enipacando las raices. in-
seleccionado, s ratatlo conl I igiidas e mcdiatamentc desputs de la cosechl, en
i nSeCtiCIkhI a11s alies dSU siem bra: se hace ili bolsa eppllraa olplcieo :
btien control tlie male/as. pero, IltiCra Lie hsasde paplc Iorradas con ol ictileno. la'
esasptrioro nicrobiano sp eeito tratando las
ablCCidOS n10 rccibCI1 ningu iddo n,ices coi on lungicida LitiC hrintla protcc-

es,,p~cial. cionl -ontra ti uia anlplia gllla dc
orga nisilos pillogentis.

Fin 1977 .,c rccogio cl tCrccr grupo dc
rCstiltados aniales obCnitlos de c.slos I)trante 1977. las acti idades de
ensayos. I:it los primeros tios ailos. tlndo coopCracion internacional del IProgrilllll

S C ttili/illoil scicciesC prclitillarcs. tic Ylca ilclentaron stistaincialllente llon
la \cillaJa tic las lincas scleccioniatias sobrc hi asignaci6n de dos cientilicos al personal
his Illclorcs lille:I, Iocalcs era reJatialliilte prinicipal dcl Irogrania. uno coil scde cni ci
pelCflea. Sill cnlharyo. las tIlimas sclc- (IA I para coordinar las actividades (le
clones l gcrlIlloplsilla defiiostiaim :i Ma Irograia cill \'riica Latina y ei otro. coil
.cillaa signilicativa sobre las \ariCLIaLics scdC cii SEARCA, Filipinas. para coOl-
locales al cultivailas aplicantlo hlCiiaS diLnar actiVitaides Lie CotpeFrcitoiI ilitCr-
practicas ctiluiralcs. nacional cII Asia,
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FISIOILO(;IA

IA+( IOS I)1. I.A I IMI' RAI IRA SORE 1l1 es unavariedad muy vigorosa mientrasque
RI(IMI . N I(I)1 1I 1A N I.CA M Col 22tiene muy poco vigor. Engeneral

cl vigor de las plantas fue menor a 20"C que
a 241C v a 28"C, de acuerdo a !cs datosI.os resultados preliminare obtenidosel obtenidos del Indice de Area Foliar, lAI,

alo pasado (niforme A nual del CIAT. :l Igura 2). l.a % ariedad Popayin que era la
197T) sugerian qu e paia ,onas por debajc skigorosalcan/6 cl 1ptimo IAF a una
de 24"' se requcrian dilerentes genotipos. tCmperatura mas baja que IM Col 113 Ni

stus ereulItados lucron contirmados este Mex 59 "st it sit rel obtu, o el IAF
afho. l.a .,arcdad Popayiin dio cl mayor ()prio a una tern peratura mis baja que lia
rcndLm into a 20"C ((CUadro 1), y a los 16 , riedad M Col 22. I.os resultados
meses de dad produjo 39,7 ton ha. En anteriores indican que para obtener mdixi-
canbo a 24' , a 28"C lia misma vaiedad mOs rendimientos, se deben seleccionar
dmo cl nitenor rendimniento entre los %ariedades mnas %igorosas para /onas de
matiales ci,,aluados. A 20('C, M Col 22 temperatura baja v variedades menos
tie lia variedad quc produjo los menores \ igorosas para zonas de temperatura alta.
iendimicuntos cin todas las cosechas pero su
rendiiento pltencial a 24''C y 2X''C tue
blicltO . I ON(iVII)IA [(JIIAR

I a adaptacmnn de una saricdad a la
tClnrlcratUta parece cstar relacionada con Los resultados obtenidos por simulaci6n
c, igor de lit planta. Por ejemplo. Popaydn indican que una mayor longevidad foliar

di, L , R nlditni', tit rti t frtsca . sicti de cuatro gtlenotipo, diftrentes de ,uca, cmechadas en
,ihtr.illuts .i c.s hlt-.IL t Ie ,, %it hra, en Ire% Iticalidudes que tienen distintus tentperatur,
ipr(,mrd(lic.

i C1triMMUI&S plit"HIicdtlu

I ICI J *" & L1oSL.' 
i
C I J.po Li c h&*, ] I ' ' c LL t+ckli

12 I6 8 12 16 12 P,

R tiidill t: lln frI '.,t l" M l It'll i
' ,... 2.' 9.3 1.I, 1 22.! 22". 4K,3 23,.' 3.4 53.1

\I M :,, .' ". 32,h 25.3 3, N 57,0 21.3 31.-1 ,0'.
I II 4.2 24.2 2S.6 P,4 2f.1 51,3 2o.2 23."1 55.0

Il), 2, 39.7 6.3 15,7 13.3 4.0 9.4 13.2

ni ihlltillIliI IU+ ,,tu'u. I ,lu o

\t I ,I 22 .9 3, 1 5, 6 8.4 I 1.5 ISJ, s.8 14.2 I.4
32 12,9 ,2 .2, 18.1 7.5 I0.1 p)."

\1 ( 1 3 4.5 5 .4 15., 5.4 0. 0 19.1 6.2 7.5 I.'

,6.1l . "  
1,2 1,9 5.1 2., 1. 2,2 3.0

.1 , 'c , . l
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IAI- AuiliLnto en cl pesoi seco(

%I (1A22 j dIiii~~
MI (ii] 113

61 Ip~i'.i~iI %I Col 22
S 2w? C' 2 %1 ('Il 113 1

0 241 C 3 %1 Col 59)

6 4 *

ii 3 02 -. ,

4\ 4

2 3 4 5 0~

I il'ti~ 2. %oiitit ell tI- tI p %it dei 11% irilic s Coll

\ ~~~~tttt ' )rtlit tic iiicin it Nit jri da Iii dl~c it a ntuIIt N1) tnimLtrao i

iflitIt iuliuraluii 1it,11.i etectos die lia longevidad foliar sobre el

PI~ed se tn acaaceiitia qe ~ntibve r-Ondimiento, se sembr6 M Col, 72 a una
puee erun~ crate ktcaqu i'ntihve densidad de 20.000 plantas, ha y su

it aumentar el renditmeto . F1 inodclo de 01eiat.olrde20isomse
StiaLCi611 tiiado iCcok que la oa loes joidad tia e 120 8dias o maes,
Inas viej as era n ati n lotsint~canic ed j riiilet 9p8 is in

. se permit16 tin desarrollo foliar normal. La
ctiicinbs. L as hojas ma reja., Siemiprc Iongevidad foliar en el testigo, no fuc
esta 0 locall/adas en li pa rte mniv, haja del
tollaje % rciben mcnuis Iui q ue lats
superores. Paia comrpt obar los datos del I% o-h
Modelit se ini i Ia isai tiito.intetlca die-

huja 1:10 dlcrrrts ctade, aitiX u1iLld n-

m- : seg -- ltaisa isuuc dc las hojas
(pie teniari 50 dias. stfli lue im poct) /
interior t li tic lit, hoivas mfas jiflecies Mb 0iiC

(F[igura .1). 1 to co l 111dI(La iqoc, Min 501a1 111i n--c

hojas maN , icas puieden contrihu .. -

positi~aoluicc a lit Iiltiisliliesl total de li2 4 6 7

jplart. I dii! dic ii Iia s Is~i.i~s

I ci i i it t tci t, iii It et il tttitr %tthrc lIt

Para niod epender soiiarnentie lotsdatbs wit iisjs it, is iis (le toca. tic Ia ~riCtiAd \1 (ol

dLC miodelo de sirnulacikin al evaluar los 2
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mayor que en el tratamiento de 84 dias despu~s de la siembra. En los resultados
para hojas que se marcaron dos meses obtenidos, se encontr6 una variaci6n muydespus de la siembra y por lo tanto los pequefia entre las variedades cuando lasrendimientos fueron similares a los 6 hojas fueron marcadas a los dos meses
me-es, pero las parcelas cuya longevidad desputs de la siembra. Sin embargo,
1toiar tue de 49 dias presentaron ren- cuando las hojas se marcaron a los tres odimientos mucho menores. A los 9 mesvs cuatro meses, se observaron amplias
despues de la siembra, la longevidad foliar diferencias que oscilaban entre 60 y 150de los testigos tue considerablemente dias. La alta correlaci6n entre las dos
mayor que la de cualquiera de los observaciones indic6 que la selecci6n paratratamientos y el rendimiento fue tambien diferente longevidad foliar debe hacerse
mayor cuando la longevidad toliarera mis marcando las hojas a los tres o cuatro
prolongada (1igura 4). meses. La longevidad foliar se midi6

tambi6n en otro ensavo y se observ6 pocaPara medir la longevidad foliar de las diferencia en las longevidades foliares devariedades rue necesario desarrollar una hojas formadas tempranamente y amplias
tcnica niis adecuada. l.a longevidad diterencias en hojas formadas tardiamente,foliar se midi6 en miis de 200 hibridos dependiendo de la variedad (Figura 5).
nelvos, marcando las hojas recien for- Estas observaciones confirmaron que lasmadas a los dos, tres v cuatro meses hojas tormadas en los prirneros dos meses

despu~s de la sicmbra, no son adecuadas
para buscar dilcrencias en ia longevidad
loliar entre varicdades.

4. , . -.. . . . En la mayoria de las variedades de yuca,
A L,,,, .1, 4 W.. el tamafio de la ioja aumenta hasta cierto

o, .4 ,,,. nivel de iltura de la planta y
posteriormente dismnnuye (Figura 6). Sin
embargo, el tanmafio de Li hoja en M Col 72,

k 1,,in 1c1i .t I 1 1011 1111) una variedad que no ramifica, se reduce
mucho nienos que en otras variedades con
diversos grados de ramiticaci6n. Al podar

i las ramilficaciones de N Col 113, una
variedad rnuy ramilticada, no se redujo el

. -tanlaflo de la hoja, al nienos hasta cuatndo
concluy6 el experirnento, side meses
despus de [a siembra. Eln canbio, en
aquellas parcelas en las cuales se perrniti6
li ramificaci6n natural de las plantas, el

0 itamnafio de lis hojas a los siete meses fue
menos de la mitad dc su tainafio a los
cuatro meses (F igura 7). Esto indica que el

2 .14 0 NO li) I -' tamafio imiaxno de ]i hoja no es atectado
4I ,4 ,11 por el hihito de ramificaci6n pero que la

IIgl - , I.,i hh t it la ariad (It uita disminucicn del taniaho de la hoja despus
111 ( ,dl "2,111 'm)ff.' vr;Io. 1. thllIs 41t. tIItt dtl,,h,)p, de los cuatro nieses es m ayor cuando

4. ' vt I I I I. I h i,.-vi(Ii hIiair ,iirr ci est. ocurre.
1r111 li l'lllq 'tI l tt s frv' to a his |1 t1 t iln 'tes

4h",lit11, t 1.,h Ili. 11 ifio pasado (Inforine Anual CIAI,
C-6 1 977 Inforniv AntLal CIAT



I-ongodad lar Idas

I - I %IlCol 22
2 M1 ('1 '2

3 MI ( ol 113
-4 1.1 \Icx I I

5 \1 %Ic\ 5'0
hUZ % I( 10I

1401

100)

I) 4s S)0 '

40

I I4I, 12 "4sfI,\ 12 1-1I 1 4 f 1 234567 1 "(

N("d 22 MI ( oI 72 %I Coil 1 13 MI Miex I I MI %Iex 59) LI 41)

1 1 gma ,tI I amo hiar vii rustpicae' a raieles %iJces%osu de la coheraara foliar dewSi'. %arie(adr idesdesci; Ia.

ifra' suia. i' ts imiis Iai 1110) por cidtla vorr'.Ianden al urea fuliar malsinca ell cin.
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Ilahfio loiar (cm:) debido a su incapacidad para aceptar
4X- - carbohidratos o sencillamente, a que la

1 planta no sintetiza suficientes. Igualmente,
l° .elcrecimientoa6reovigoroso, duranteeste

periodo, puede deberse a que la planta no
_ --. tiene otros sitios alternativos de

acumulaci6n como podrian ser las ralces.
0 Rar ' licac ,duo Al reducir el crecimiento vegetativo dela

l, . t,,l,, Ut, t planta, removiendo los Apices, la tasa de
1 2 - 4 5 7 crecimiento total del cultivo (considerada

\lIt',c htC,, S CIhbr como una funci6n del IAF) no se alter6
I iuraj 7. hnheraccio s e'ntrt, e.I pair(in de (Figura 8); lo que demuestra que larainificacimi . ltatmaoa itl Criardela ariedadde.uca acumulaci6n de carbohidratos en ia parteMt (,la t tt i area de la planta no limita la fotosintesis

total ni la tasa de crecimiento total.1976) se us6 el modelo de simulaci6n por Pero cuando el IAF y, en consecuencia, lacomputador para predecir los rendimien- tasa de crecimiento del cultivo se redujo, latos de variedades de yuca con diferentes tasa de crecimiento de las raices aument6grados de ramificaci6n,asumiendo que el (Cuadro 2); por lo tanto, las raices puedentamafio de la hoja disminuye con el tiempo aceptar mAs carbohidratos de los queen todos los tipos de plantas. Esto podria normalmente hay disponibles para ellasindicar que los rendimientos obtenidos a cuando estAn en su fase temprana detravs del modelo de variedades no crecimiento. Estos resultados tambi(nramificadas, podrian ser ligeramente in- indican que el crecimiento a~reo esferiores a los que pueden esperarse cuando prioritario sobre el crecimiento de lasnoocurreladisminuci6neneltamafiodela raices y que estas aceptan losh oja. carbohidratos sobrantes una vez que se
han satisfecho las necesidades de la pane
afrea de la planta.

'.\ACIAID) Dl LAS RAICLS PARA
\CT P I AR CARIt)IIII)RAIOS I Isa de "CCltlleCnlto delC111 ' SCI t.1

En informes anteriores se mencion6 que * .si se reduce el n(Imero de raices cortando .algunas de ellas, las raices restantes son 6, , (,I 72 - , ., .pic .
( %I( 41)capaces de aceptar mnfs carbohidratos de

los que normalmente acumulan (Informe .
Anual del CIAT, 1976). Sin embargo, ...
tambidn se observ6 una ligera disminuci6n , ,- C)"
en el rendimiento total de las raices, al . . .
reducir su ntmero, lo cual indica una
limitaci6n de la capacidad de las raices i) o
para aceptar los carbohidratos producidos . . .
por la planta. :

Durante la primera fase del desarrollo de 0. ,0 1,5la planta de yuca, el crecimiento areo es I.\ I poiltedati
muy vigoroso y normalmente, las raices se h-gua ,. I asa dt crecimiett de lctlikt en funciinengrosan lentamente. No se sabe aun con dtl itiict' trva Il oiar I i.h c, tres ariedade% de
certeza si las raices dejan de expandirse .ica.
C-8 1977 Informe Anual CIAT



Cuadro 2. Efecto del corle de ipices sobre In tasa de crecimiento del cultivo y Ia tasa de crecimiento de las

raices, en tres ,,ariedades de yuca.

Tasa de 'Iasa de
crecimiento crecimiento Crccimiento de mices
Ojel cultivo de raices k 10(f i)

Variedad g in:. semana (g m 2
.semana) Crecimtento dcl cult o

,M Col 72

Testigo 67 18 2h

Apice cortado 54 23 42

CNIC 40

1 estigo 77 18 23

Apice cortado 64 21 33

%I Mex I I

I cSig., 49 7 13

Apice cortado 38 10 25

Promicdio

I cstigo 64 14 22

Apice cortado 52 18 34

Los datos experimentales obtenidos tivamente, el rendimiento aument6 en un
demuestran que el crecimiento a&eo exige 25 por ciento cuando se restringi6 el

gran cantidad de carbohidratos. En el crecimiento a6reo de la planta. Se sembr6
Informe Anual del CIAT, en 1976, se la variedad vigorosa M Col 113 y se
sugiri6 que, en ciertos casos, una reducci6n obtuvieron diferentes patrones de

del crecimiento aer(o, permitiria derivar ramificaci6n haciendo cortes en la planta
lo, carbohidratos no utilizados hacia la (Cuadro 3). El tratamiento mds efectivo
raiz para aumentar el rendimiento. Efec- aument6 el rendimiento en un 70 por

(uadto 3 Rendinitnto en raic's frescas y secas, de Ia variedad de )uca M Col 113. con diferentes

Iratamitnlos le control de la rainifi cac i6n.

lkecha de li No. de ramas Rendiniento en Rcd illicit, Cll

ranilicacion ,senianas en cada punt( raices ec'iib si li> li'cs(.',

despues de lia siembra) de ramilicaci6n (ton ha) M,11 h;1

12. 19. 27. 40 3 - 4 5,5 l'.6, 1 )

14. 20, 28, 38 3 7,3 22.3 ( 12"i

13, 20. 24. 33 2 10,3 29.t, 108)

Sm raniticaci6n 1 8,4 2o.9 153)

26 3 -4 8,5 25,4 11441

27. 33 3 - 4 9,8 30j) ( 170 1

26. 32, 39 3 -4 9.3 27.i (1571

1 a% tcilra% enire parenrltes correspondenl ra[ pxrcentaj¢ dcj rcndimienl, crn rclaci.onl ittig
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ciento, lo cual indica que el hAbito de ligeramente superior al 20 por ciento). Seramificaci6n es muy importante para el seleccionaron diversas variedades con baserendimiento. Tambi~n, se observ6 una en su tasa de fotosintesis en las hojas y serelaci6n muy estrecha entre el rendimiento encontraron diferencias significativas yreal obtenido en el campo y los rendimien- consistentes entre las variedades (Cuadrotos simulados (Figura 9), lo cual indica que 4). (Aun falta por confirmar si estasel modelo de simulaci6n descrito diferencias en tasas de fotosintesis seanteriormente (informe Anual del CIAIF, pueden relacionar con diferencias en la1976), se puede utiliar para predecir tipos tasa de crecimiento del cultivo en elde yuca de alto rendimiento. campo). Tres variedades presentaron
amplias diferencias en la tasa de crecimien-
to del cultivo y estas diferencias seIAS,\ I)!: i()IOSINIFI-S mantuvieron a travs de un determinado
rango de IAF (Figura 8). La causa de estas
diferencias aun no se ha determinado, peroLI modelo de simulaci6n se utiliz6 los datos obtenidos hasta la fecha sugierentamhi~n para predecir el efecto que tendria q ue el rendimiento se puede aumentar si seuna mfayor tasa de crecimiento del cultivo incrementa la tasa de crecimiento delsobre su rendimiento. El modelo indic6 cultivo.

que incrementos muy pequefios de la tasa
de crecimiento del cultivo deberian con-
ducir a aurnentos mils grandes en el INI)I('I: I), ('()SI:('IIA
rend imiento (por ejemplo, un aumento del
10 por ciento en la tasa de crecimiento del En el Informe Anual del CIAT de 1974cultivo, en todos los IAF, deberia resultar se sugiri que el indice de cosecha podriaen tin aumento en eI rendimiento ser una herramienta fitil en el procso de

selecci6n, para los fitomejoradores deR";;,' ','rlo IcA yuca. Frecuentemente, se ha hecho notar
tamhbin que los indices de cosecha en la
yuca son muy altos y esta es una de las
razones del alto rendimiento potencial de' . / este cultivo.

/

1/ l'or lo general, al medir el indice de
/ * cosecha de la yuca no se incluyen las hojas0oo, caidas (indice de cosecha medido), pero

* /, . cuando estas se tonan en cuenta (indicede*cosecha por encirna del 50 por ciento. La
relaci6n entre indices de cosecha reales y~ I , . niedidos es consistente V por lo tanto el
indice de cosecha medido es todavia un

4; ' , criterio %;ilido de selecci6n a pesar de que
tiene una desviaci6n sistemitica (Figura

!/

• 1 6 ,S III 12 14
('TI. I iVOS IN I !RCAlADOSR crhltllI lh) sIlnuhit) 4 timl hil

I-igtrfil I |vIc iiiu tlrt el reruimienti real . el
rcldimieiii siiitt,iI, de la ,ariedad de. % | i (I) l Fecluas relativa,, de siembra

mcdii, c4i, mi int-ria .,tca iev il, 'raice.,. Como en la vuca. el establecimiento de la
C-I0 
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Cuadro 4. Tasa Iot(,sint~iica de hojas individuales, de I5 variedades de yuca, a una intensidad de luz de 0IuE
M-

2 seg-' (Promedin de nueve repeticiones).

Materia seca Uesviaci6n I'orccmajc
Variedad Tasa (nig dm -2 hora-') esluindar del nuix\irno

NI Col 72 33,2 2.6 100

M Col 22 32.11 3,3 96

NI Col 1292 31,5 2,9 (5

M Col 1292 31,5 2,8 95

CIC 40 31,0 3,3 93

NI Col 113 30,9 2,7 93

.1 Col 946 30,9 2,5 93

M Mex 17 30,8 3,2 92

NI Col 12 30,7 3,1 92

NI Col 12 29,4 3,7 88

" Col 667 30,51 2,6 92

CN" 84 29,8 3,9 89
NM (I 038 29,7 2,1 89

NI N1ex 11 28,5 2,5 86

NI 'ol. 119 28,4 2,3 85

M Col 119 26,8 2,3 80

lPopayin 27,1 2,1 81

lPopayiln 26,7 3,2 80

NI %Mex 59 26,8 2,4 80

Solo Sd1 ICpctIcIOflIC. CIh COmPJI4LIon 1 til o U ' nu cc Ue %C itllhld n cII ei Cx[pull. lll

I lid Ic eal de cosclhi. planta y la formaci6n del follaje son

procesos lentos, es posible intercalarla con
un cultivo de ciclo corto, como el frijol. Se

0 consider6 que uno de los factores mds
o,.s . importantes que decide el xito del manejo

de cultivos intercalados seria la fecha
I * relativa de siembra de las dos especies, de

tal manera que ninguna sufra por excesiva
0,4 1 competencia.

Cuando la yuca y el frijol Phaseolus se
13 sembraron intercalados en la granja del

S "CIAT, los rendimientos de la yuca fueron
* poco afectados por la fecha de siembra del

frijol (Figura 11), comparado con los

rendimientos de la yuca en monocultivo
0.2 (.3 "o.4 0,5 o,6 cosechados a los 340 dias. En cambio al

I lidi, Li,'i tud),,d, dlC ¢,,SC'dh cosechar a los 260 dias la yuca intercalada,
I oigta 11). I 1ldice rvill it '',seia (l cll il hte los rendiniientos fueron seriamente afec-

lI1 Imj, aiil u t'l idice couimrilado dc coseha tados cuando el frijol se sembr6 cuatro
(plte III, L ichiit' l.1lardaln ilia rlaciuu on ,ishtte. semanas antes que la yuca.
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Rt-R111eillrmuh)i~~t eficiente que se hizo de la tierra, fue,
I~h~,'C~i~i\medida por el lET, de 1,7 cuando los

cultivos se sembraron a un mismo tiempo o
cuando eli 'rijol se sembr6 una semanalow" anties (Figura 12). Este IE ftan; rto sugiere
Clue lit tiuca ticne un hucn potencial en los

'II ~cultivos intercalados. Los rendimientos
"~ ''~ ~ indicaron quc una hcctdrea de tierra puede

producir 34 ton! ha die yuca tesca y 2,9
* ~h~dd. .1' ~ ~ton ha de frijol, enl menos die un ant).

Por otra parte, el cuitivo intercalado no
atect6 el porcentaje die materia seca de las
raices, pert) el contenido die almid6n, en
base at materia seca, se redujo

2 I 4 i, notablemente cuando el frijol se sembr6
a ntes q ue lit uca.

dc 't I )inhi'l
& \ 11- I IClhnsidad ieI poblaciiin tie plantas

%kii.i 1 Iii-, 20),i ;41 Ii.ijiii dp iid 11 iiibira, Dos cuitiwos q ue se siembran conjun-
t' imili I rI i I-ij, 1 doiiili Wpp lame~ntc ct)!lpitcii por lui. nutrirnentos v

frijilj ii iirih *L.' .rli ijiili .iii~rau A medida que aurnenta lia densidad
Li ili Ide caida CLultiVo, lit competencia es rnas

I~~~~~~~~~ ~ ~ ol ciuetsdlIio necao ucrte. .\si, all aurnentar ci nunier( die
C l I C~ 111 rcntiI 11n1c M Ut01s d c LIl rjo Ilt rc aol p antais por hectArca dc ),uLCi sem brada en

Coil [lc no J ci id IonolOti, el rendimicrittlen raices ilega
"C11ho lite a uarii1, SC~t1XllilM itUa m; Iimmo v s estahliiia oalcan/a ua ntia ;t la icnihia tie I., S o . PCt fie optiml) dctern .inado q uc dcpende de lit1cdiIIII Mifill ClIali) cti rllol c varit.dad. A medida Clue aurnenta liascrolbio ell ci pciil clilIptldil c~lIlc dcnsidad de pohlaci~n tdei frijol, SLIS

ias tic,, "cIHaII}; alIcilt.[ "t \ las It,, rcldirnlICntOS tamh11Il aMientanP V
ScohI.I sI~'h~~cflcs a scnll a Jc aiincntc ilegan at Lin nlaxinio estable.

'A i1l i)ra hien. li Clptmna densidad de
Ichrrcl IllI (d se, selili alc pohlici6n dr una especie vegetal en Ufl

(Illc Ci lilc LCi, CIIlMIpk tutIIl &i L(/llt/A0oo Sistelnia dc cuitivo intercalado puede ser
decla twcirpal [MIA 1WOChoS. ILIc 'I distinta quc enl ei mniocultivo de csa

ITlcop tiu LiU 1, %uta o despIucs tie cilia ei
tivillpo total tic ltull/acloll d t Iaicira file
tdc 34Udlis. L! lIldlCV ItIlairtd I clI-1
Il 1 I1 dc Lil' di t rs&, tccha~s de sicimbra sc ,

Cilc~lli. 1)11 a mlbas csjliccICs. ComllOiti
relation ellI re , i pa icftI ti dc tier a !..",Is ,v?:odpa
r CtLIIC I Idi I pill Cida it C.S f)CCIe lc C I I Iciltt

L qtCc 'Iii~ I i LI 4, 11 C 11, t2 L1 4CI1)i l
o 11 ( I i it t 1 I Id :! c I Ll I l lc nI c t

]is Coliparaloncst ,c hi~cianl rcspcco al I iu i 12 Init I (Itm lnoviit- i I itrrl dI I di (Ia
tIilp) cq lult icnlic e t i st 0 total dc !it i i i. i I ii' f ry aj difriitie qwcas riliji us
tIcrri. I -i LItI I ifl6 1 h lokg l mas (ir i ir;i irivtil tie iidi \1 \lII I.
C- 12 1 977 iritorme Anual CIAT



Se sembr6 un ensayocondosvariedades densidad de poblaci6n (Figura 13). El
le yuca (M Mex 11, de ramificaci6n tardia rendimiento de frijol, en todas las den-
,'pocashojas,y M Col 113,deramificaci6n sidades de poblaci6n ensayadas, se redujo
emprana y con gran cantidad de follaje), mas severamente alintercalarlo con la yuca
,on diferentes densidades de poblaci6n; se M Mex II que con la M Col 113 (M Mex
ntercal6 P302, un frijol arbustivo con I I exhibe mayor vigor inicial que M Col
incas ramas y Puebla, un tipo de frijol 113 y sobrepasa el follaje del frijol dos
instrado con buena ramificaci6n. No se semanas antes). Sin embargo, una
)bserv6 una interacci6n clara entre e' densidad mayor de 10 plantas/m 2 en el
tumento de las densidades de poblaci6n en frijol, no afect6 los rendimientos de la yuca
rijul x las poblaciones de yuca sobre el intercalada (Figura 14).
endimiento de ambos cultivos.

De otro lado, al aumentar ladensidad de
Cuando la yuca se sembr6 dos semanas la yuca. el rendimiento del frijol asociad-

intes que e! frijol los rendimientos del frijol se redujo sensiblemente (Figura 15). Ahora
ntercalado lueron bajos. Los rendimien- bien, el rendimientode M Mex II aument6
os del frijol Puebla en monocultivo con la densidad de poblaci6n, tanto en
iurnentaron un pOCo al aumentar la monocultivo como en el sistema inter-
lensidadpero este electo no se not6 en el calado. M Col 113 en monocultivoalcanz6
:ultivo intercalado. En cambio el ren- un mdximo rendimiento a una densidad de
fimiento del frijol arbustivo P302 inter- aproximadamente 5.000 plantas/ha y mAs
:alado, se aument6 al incrementar la alla de este punto, disminuy6. Al sembrar

R c tff cII Ti II jo I k! III-

htl" IP 302 PIriId I'ruehla

2hitt - - Nonoculfivo

250 ... . . . . . . . . . . .

, IA S 0,05 -0 5 .. . .. .. ..

xq ..... Asoci -o, con ,uv-at
-:I .iLM CO 1.. ,

1I 7( -

,sociado con NUuc tI j3 113

4 0 1DI % I S 0 .0 5 d e n s id ud . .. ... . . .. . -a

del h11J.3 I)M S 1), )5 densi- "I M'" --

301 ~ diud del 16~ o

I10. " M M C. I I' l "7

,. - ' 1V . I Ii

ID 21i Au -li t 2 1) 10 l

I',hl, 'H tic lli!,l (pl.uboL1 111
2or

F Igtoll . I iulliuiuit-lni l ~I'l FH ,O ''o it do, ' rirdadr% dIt frijol tfllhrl~do% t'n dhif~lt%,dt, nmidude, tII( ia~Otn

immi~i'til', % , 11 i.ociacio coi l tos ,arithi Je de -,uca.

Progrmrna do Ylc8 C-13



Rendini:,n de Nuca (tn ha) M Col 113 a una densidad de mAs de 6.900

plantas/ha e intercalada con P302, el
rendimiento de la yuca fue aqui superior
que cuando se sembr6 en monocultivo, en
cualquiera de las densidades de poblaci6n
enayadas. Esto indica que, en ciertos
casos, la asociaci6n de frijol y yuca puede
aumentar el rendimiento de M Col 113 a
niveles superiores a los obtenidos en

2 0- monocultivo. Sin embargo el rendimiento
* de M Col 113 intercalada no alcanz6 el de

* N1 Mex II en monocultivo. El incremento
As,cacir Yt NIa I rilui en el rendimiento de M Col 113 intercalada

101 - parece algo anormal pero puede explicarse
0 M cx II P32 asi: la competencia temprana ejercida por
A %l (li 111 I'u302 el frijol pudo haber disminuido el vigor

'. \1 (,13 IPuchia inicial del crecimiento de la yuca,
0) reduciendo el alto IAF a un nivel miscercano P.! 6ptimo; de este modo, el

I'uhIL1cn IL' 11ill1 Ij.kIt/i JN I) rend:,niento mejor6 en forma parecida a lo
IIgula 14. Itrndhlirtoit (It 2 lintas dti N Ua ell que ocurre cuando se remueven los Apices.

tie %n ' l scn.Ibr r i l re al.d(a cciii d ) d arjcdad t-
It' |rijuci %,rnhr:Iulat a dliicrtIIh-% tlt niM(It' .

ICi IUlt\1lI) tIR1ii'iii Li .
' 

ie \l l'

'()I' - I I

NI (CoI 113 1

71i. t;"* i

4 o Yuca IV302 I
LIC L t' I) ' hl;I l

LICI bni.\cnt0 rIndumt iI( tie IfiJ ell nttnoculli~n

(tO

I )ini ldad tit" ,i ticehr; dc \ (OCa I l piantas hai)

ligura 15 1 6ndulion ,, It' na .i de frijol conv) por'tenlajes dtl rendirniento mia inio, Conifo respuesta a la

(htnsidailes di- situm ra de _\uc.l, anto ell asciaci(I cotn frijol ctotm en monioculiko.
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Estos daflos sefl alIan quepuedeserdificil
obtener hibridos de yuca con alto ren- 'iFI

dimniento para sisternas intercalados, sin
quc suira el rendimiento del cultiv'o 0 '1 L ,1111~'i
asociado. N o obstante, cuando. se \ SIc i I uchlId
utiliiaron cLrno reterenicia los mejores .lIII, P' ;02
rendinijentos en monocultiv()(39,41 ton ha \.lil I I I Pi. hl,,
de MI %Icx I I y 2,6 ton ha de Puebla),
CMnI stcnternlte se obtuvieron en estc
cnisimo Indices Fqui~alcntcs de [icriat
ioa\ 1)12quc I 1 igura 6). A medida quc Ia
densidad (lei cultl\ o de vuca a uiento.
cualifdo %I (u oI 13 se Scrlnbi- con PIebcla..
Ils 11 1 disriiiiiU Cfrn pcr() permianecicriin
iclaIiroclite cmistanites enl otras corn- U
hinaciones. Ilos irndirnuentos del frijol enl
vste ex pcrinicnto tucron inferiores a 1w~
ohicuidtos eii el censayo de lcchas de
meiihri, q U11, s poI ctulpa del lProblcrna X 0 O
eln i l 1-L, msiayorcs rcndirnicnitos de
%tica I L i N1 MI ex I I ) Se oht uvicron PX nsidadd te siembira de hti vuic
will br it di) la mavor dcnsidad dc [igiira 6 Inijct I iika'.~lemiL de I ierra (IL- I) dvLp)haion)I ( I 8.5O( plaitas ha), ell tanlto Lifrrciv dLIciacimI5ics irij Iijo. enI coiLIIIcl inItLIC 1k los %i MC. I I I I csLIIia iMl dc dcni- -m i I miejor rtLLirivLILil,- de hi t:l ( I X I -lalmira,

sC[(0k~illil' dc Culcj .1 5 i~a Ililili ) --
MI C", I',I 1511 id ktIC C11 nol sis.tenia embargo. pueden scrnhrarsc lasItCIilli,id) (it \ Ucil ' 111(i ]a 111hIdtci61 puh01Lainc10s de C IrijolI coinunrnentc

o 1 ikIct, \ Ll i )L cui i ti piicdc ia mncliuI ,, sit cnilplcadas cii moinocultivm.

liji 1977 se Ic ditu especial ii;itsis if Phz ma. I arnibcmi SC hicicriin estudios
US stiiciiic~tcmidicm1imcs a deterIiiimar its Ciiili1i1is pi iiiis "Ohrelitcua cspeccpid~idLS ocaiomliLdits pill efCcc 1)CCIC IC hicierial min no dcscrita cmi la litcratnma.l

( er, lu/ra \ dchiilu) ii l5 tIc es)tcas 111t fiidU ii agallas ciiltUillii dc discrsos
111kc,,laJS LICI tLCciii Cd(sid dcl 1afuhlo ollicsdi %tIcsca lismii sdelemriiii ciha:iccm dc LIa hi uii ( f ill. \aoI/i) O2Pi 11111 Uc l12cidli\ piutecaics mbhie ci

Pii~ilrti)S, hi imo :I iILA &ia it 'a ziiccILl \ Lt geliifillclun dc
LIuiiic Ci (,tI Ii) I C, 111% ii' dc (1. C~t,Ica le SIC M-. eil Ciiiidi1CaiICS dIC Canipo(1,

lc'pcCtit Lt Ii 'dscic~i ( Hil S% ,s- csttidil di cli C [in td c cS tia las p'rdidatsLi '-1,i h:11thid dIC h"s Agcntc1C Cinsaicdci (h: litilais pit it a lta dc piccaucuilles

I) !i ii pc till ii IMliii, ii I

Hiiik ic.it ifiii't ~ dIlltit Iu j Afiublo bacterial dIe la uca W B
I ifflhll 5 a hL hiliul a l iiii RIpiudCidi pill F.n 1977 se sigui6 estudiando la va-
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riabilidad patog~nica del agente causal del (aliticaon dc la rcaccit',i
CBB, inoculando 29 variedades de yuca de .tm ein el imcrnadcro
diferentes grados de resistencia, con dos .-
i:cpas rcpresentativas Lie cada uno de los 4,5 -.
g "uos de virulencia 1, 2, 3 v 4. E* s _24 r= i 43449

grupos sc descrthicran l ao pasado en cl , .. ....
Itotrmc Annal dcl CIAI. Mediantc Ia l .5 1,. __S_•-, '1 13+
tccilica de inoc Ician1 por c.rtc de ;ij(iJi sc + . 2 . 1

intectaron I0 plantas dc vtica dc 45 dias de 7
cdad variedatd cepa. los rcsultados cmi-
iliamtrit lia c.xIstcicia de dilcrlci,,s en 211- -

agrcsi, idad c trC his LcpiL dc ec,tc 11 2,5 3,0 -4,0 4,5 5,0

patag ili. Pei lahs ccpas no iteractiar n uiuhcaLii ic Li reaccion itl (a'131. Cn ci Cilmpo

ell lotia disllta caln los gcena t)i, dc auca
lsadiis. Ill consec ii, Ilt se ht deter- " ii .I , - lacion entre las e,,luacione de

rialmado attn hi c.xistneIC. d1 l'I s imvrntdro .% de camp (en (arimguu) pr
lisiolagicas dcl patrgena cilisi dcl (HI;; rtv,,sit'via a anitl)1j bacterial (( BB), en 109
para los priopisitwi dc selccmn de ,aricdath, it, .tjl'a, %i ,It t' 20; Suceplible
lll tterial re SliACIlte, se dChCll Utlt il/r is 5,111.
Ci-pas il , viralerias.

(la ndo estas tiiismras variedadcs se
ces alija roil ell c Valle del (aiCat (400 1n de

hnflod,, der ,t-h'cci n d ' campo vcrcii. precipitacio +, distribuidos durante scis
imn'.crader . Li:t ..... t &- ..... . l i meses), las variedadcs miis stsceptihles en,ta .nader.. pam (! i 1 IMila.tlo % el ('arimagu;i Solo ueron
( lililormn \i vallcs dl ( I ! 975 \197) i rI iiioderadamnic it,usceptihes cii cl Valle a

Ct i.i 1 LAI 0 1 itfl .iI lti ltI c t., liIil rics i,. oL'hii iiicsc,,  Li. lhi siclbla. L i coi-di: e;imlnpa eii its - curtl alht~l precipitacritri

(2.2 0 mi .ii Ci i:Cip il t .a cl h. iittccc Lile lia caluacit' de

Snu e mncses), S c c illara a prl - pIo r te'Isstclic; al (8I 'I !C reIICIC: I)
(ImiI.. n 109 %;I) I' t di , Ii ;li I t1iii rit _ iciiiles. 2) cxp stclti! deliiadaciitc 109 trmrciN en Cimis ha.pedat i)c par sallS I'lSs, al pat(gefno,
ndileo ( 1(A l-l'almtr; ,, d c i C.r imitgUai. dtilnic los pcriodo)s ]lits iisos; 3) alta
'latilill'aridi\ ar ia 1ep 1 de (aCiar a pr ectpitacii; (a11n Miniio tie 120mm mes)
altamente siraleta. lia ('arimagui sC dt tatc, poi io 1iias, .Llatrt rlrses, y 4)
seihiaron 12 pimtas saricdad al inicio dc c\aluzciii all tinal dc los pCriOdIO,, laviosos
l eStaiCl n 1ILaMOSl, , sets mesesdesp le , dC ld;a Ll~ lr t.'t.oilli1,1011 Coil Nintl:, i-S ill-

lit Siclba sc c, aluaran hI as plantas It tL cd , por otrOsn cli siiittii os( in .
llat U ralticrite inieltcadas. SCLIUit. Ctc.) V pot !hi reciipciacini (Ic hi

phliltit dcbldo a ClCCtOtLie los periodos
scci,, sohre cl dcsarrollo de lIa enici tmcdad.

Lo', rcstlttdos lotli;t ;ll itili l coI-
itlacion cstadisticitricntc sililttisa 'crlida, di Callipo dhjdth a la infecci6ni
elltrC lis' Ct, s ila icS de IerIaadciii , !d" de vstaca. Ei afio pasado se deterimnaron
t cjllp)o, ( I lIgra I 7). .\trnqite illgilas lao prdidtla, ocastonadais por cl (1'BB en
%ariedades IllistI alirI "esIsliClit planticnics intectadas at intersalos men-
nliodclada Cn lit Cesallticaun ;I ni'.el dc suaLcs l inoratc Antial dcl (IA I., 1976),
insct rrIdC % \,ulicept thi daid C11 C; c', tnllpi. htjl la, condiciones del Vallc dcl Cauca,
SC e.'ollttvtl qt Li tccrclin t di axci ai al itili/andi lia variedad l.[anera, it cual es
Cs 1i11 con alt iictado ripithtI-c shclcL-uiin muderadanintc rcsistcnte,y 11 (ol 113 y
por rctsstencta ii ( I a ,i cmh:,mga, sic N1 Mex 23, susceptihles a Ia enlermcdad.
lrqtclilc hiac el itC ti cst ltaciat I Este aflo, se sembraron mensualnente tres
pasternir a nix cl de Camin .  parceclis replicadas de estas variedades (36
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plantas parcela), Utiliiando estacas ptcrd idas en rend irniento se p ueden atribuir
tomadas de plantas de diez meses de edlad. principalmente al etecto dle inlecciones
las cuales se hahian niectadto at intermabs prirnarias de ('BB, las cuales se reilejaron
rnensuales.No se h teteron inoflcioncs en till estahlectrniento dl etcinie de las
artificiales \ lit pr-ceiptitacin se presento piltntas v enl rnuerle d e '."',Nil dUrante los
disper-sa. rotalianldo O'S8 milmrletruis. pritneros do,, Iesces. Fn areas eon periodos

(I cmal\lor precipitacion. Itas p~rdidas
AlI ciritim atis rertdimieitwus lcits, iietsionidiis p)or li enlerinedlad podriatn ser

parceids ohietidos die ec,,ts rIcta~d,ius it cma~citi~etcr~ores it CiILI5,a de
los foclluc cs. Colt 1is ICldIilllnWi dL: IIFICCLAMiiiCs sCCetlindaras.
ItS tCStlgiis { l ir it as vdlCiklCuIined
tenIdolniclntil Ihicinti,: 27. 29 * 31 por I- s itlnak im s o 1; : resistencia. P~ara
CICoIII put luts vtricdad.s, I lanctit. %I l (d ICltineilr ituevu .uClntes die resisitncia al

I 1 I\' 23., rce)LtI%,HllTirte. l-I, (liH., ',t C\.tiUlM in 32, imcclades hamo
jii: It rOccctcs de csuiets dv piantas cirtd!ciojies Lic inserratlero. dos hecron

nicclitas ;tlo dOS tce ilcron leen- rssnc. Itoenes 2 3b sulSeeptibles.
dimetio 38, 34 r 40 por Cetento I'llres li itrgna Se Cs ituairn, tras 585
ulostslIs .Cis lstii indIila qu lill %utniedaIdcs hajo eondi ones d,. campo: 5

puede ledtlet.11s :;I!'tetc -1 tcdt;.~o Lwro reittiL~s L 3, 1 i-idradanjenic
eutudi(h c! materil ltIdc"cll siihlit piros mce dc iestctctte v 541) susceptihles. Aderniais.

laritdeiones~~h ttedt d tittsd bto eiindtciones dle ns'ernadero. se
uc ssepth JsIM n llrdenAdameritv C%:tlulitronI ()() hihridos de alto renintlien-

resislentos. toi, ldestrr Iados por lit Scccit'ri de Mie-

(tonient iaiea dcLIp(t~ii Yuie bajr 5)

d ltspi-rsat, drant -ce ex pertumerto. i" Agalla baclcriall diel tallo

ilL la ii t. ha eneortradO unlit enterinedad
haicterial de lit V iut en piltnasdle .3 iti~lt'e

I.iiic~i ecdid li euatl nio sc lithiat d cse to
0 \I '-Ihitc IFI anteriornilente. lias lillntai inectutdaIs

21 1 Il -1 tent atn . cr as o eni su ctietitli 5
4o)i tailas de grim tiiiiano siihrc itiuellos

hitgicadit ICI mUm0 I'IgoMt N). kIsisgitlth
30. c\ "N sei r ac (c i i~ / i it It o11,1; prese ntiit e cn cIIa~r d e

<1 pa-~ - i~t') Ciit 'ci "(:it~k res.o el

2ol queC hithiatn stdii toimtdos de hts atgalIlts
esterli/iRdos soper)CtieIitnentC.lC NUSeIen111-
dol)](iS Itietto enl itgltta de:Sttlld~ Lesti'lil s'

10. Irio Lt n do es os tj id os en htIit Ios dec p et ri e on
tinl medjo Lie Schrot h %. ( Inrk . I )cPlteS de
d os d ias d c n IeuLlhie 161in t 2 I(., s e
desariollitniin etilonuits hatcte tales hlatneas

i)k in1.' \jbj SfIt Ma onl Jl \F mulliides. Se iieenm pruehas de
i) ~ * 4 1 I Pal~l tnictldad ci i dl erentes sartedades

[I fld Ic ijis pil'i 11 t11CilOM~SC tncdtMttte ,L sit tcuiton drectat enl el tallo.
Ittci I'k V rilitias vii reqmiimiewto aii tImar CM Uli en9a pla ntits de tinl Ines dc

vstacaut de pI1:1tituts j11tita, ts 001 vi uiiitlti toivterial cdatd. DcJepues de tinl periodo de 30 diats a
( BW. a mtvr'.it,s mciiivtsiti, partir de ai inoculaei6n. aparecieron
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Cuadro 5. Es aluci6n de Is resistencia a afilublo bacterial (CBB) en Ia generaci6n FI de cruzaunientos entrecullisarm, con diferentes gradus de resistencia, bajo condiciones de Invernadero.

Reacci6n de hibridos

Reacci6n de No deCruarfment) los progenitores R MR S hihndos

%l CoI 22 x M NMex 59 S x S 7,4 42,6 50,0 6h
M(I'122 x% Vcn 318 SxS - 81,2 18.2 II
NI ('(,1 22 x NI % en 307 S x '! - 70,0 3(),( 10
\1 tI 22 x MI (ol 647 S x R 26.8 42.1 3!.6 1)
%I (',) 113 x Mi oi 22 S x S - 43,8 56,2 16
N,1I 'o 1 113 x %i Mex 55 S x S 66.7 33,3 Is
%I (kI 13 1 lIancla S x MR 8.3 91,7 12
MC1 ol 3 \ %i ('ol 638 S x R 18,5 22,2 59,2 27
%I (4, 113 N I (l 647 S x R 7,1 42,9 50,0 16
N, (I '55 x N% Ven 143 S x S 27,8 72.2 18

NI Col 755 N %I C(l 655.\ S x S 13,2 5,3 81,6 38
51 (l 755 x ) I ('%I 0(91) S x S 20,0 30,0 50,0 1I)
NI (l '55 \ \N (1 1684 S x NIR 9,5 19,0 71,5 21
NI (UI 755 x NI (I)1 (47 S x R 6,9 41,4 51.7 29
I Iarici \ NI ('l 0')) MR x S 12.5 87,5 16
I litici,, x NI {(l I184 NM R x M R 6,7 6,7 86,6 15
1 Lii x NM l (647 NIR x R 7,8 23,5 68.6 51
\1 (t 64' \ M VNc 143 R x , 10.0 30,0 60.0 IM
NI ( \. s,2 ,7 \., .jLt, S x ( 17,6 26,5 55,9 34

S ;'-d Lwl-I I. 1eII~l~

,intomas dc proliteracion del teido edad, durante un periodo de 20 dias. Lasalicdedor dcl sitio dC inoculaci()n; 15 dias agallas se formaron tambidn en zanahoriasdcspu,,, se lormaron agallas clararnente frescas, recidn cortadas, sobre el floema
delinidas. A los dos meses, las plantas se sccundario; los sintornas aparecieron dosobseiaron d&bilcs N con crccimiento semanas dcspu6s de su inoculaci6n con unretardado; tics ineses dcspus dc la trozo de algodon saturado de una suspen-Ictilacion, 114V, ide un 90 por ciento de las sion concentrada del aislamiento bacterial.
plals prcscnt() iiitlcrct descendentc. Sin
Cebargo, los rctofios nuc os, IOS cuales sc los resultados sobre patogenicidad y lasdesairollaron dcbalj, de las agallas cstaban pruebas fisiologicas y bioquirnicasaparentemente sa,,o,. preliminares sugicren que este pat6geno

pertenece al genero Agrobacterium.
:ste orgalhisno bacterial ocasioni6,

I, Cdante .SU i noCUelacion directa en el tallo, l.a siembra en ,uelo esttril de estacas
agallas en plantas de toimate de 30 dias de ernfermas produjo un 13 por ciento de
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tales coolroidah,. C in 1,5 x I (Y cspoiitas nil
prcada uru de sictc L:Lpas, pioccdcntcs de

h is gluin Pti c Ci pa'. dc N. ,,na111niholva

initclictihiriifl cIi iii dulcrct:tc Ciil Ii'.
gcnotipit' tic \uca I ( atirt 0). lDe las

... .rcad' .c .. .nc c.un ' sc idcn-

titicnltill cliali ii grUpit'. ditcicnciiilc', Ins

CLualec' prc'.ciitan'ii fcstciicida it res ra/as

.~ I i'.ittiugica'. ctitnc la.sid "Cc cpas dc S.

ri/as I lsit dii gica'. pleCil clititS aS 'igLiicnitc
Canictcri'.ticas p;tIogcncas,: lit Rata I

piodlCC 0in i CIM ,wciii s'ccptiblc cii Iio.
grinpi)'d t, il alctatics tifllcreiicililcs I v II.
Unia vcciiit:1 tic icsiscflcia () tolcranlcul ell
It) isIC titiicAWlcs I II' I. ai Rlail 2 Pl Od Lice

unit [cacc16lii tic .iiccpnihidat cyi his'

d lcrciicialc,, I \ Ill, \uii a c;iccit'ii, de
rcs"istcucl'i ki iecirlniciia ellI diii iliiciaics

'1 \-,.i I t a, I !ll, iniit~it lr 11 IV Li Rali I st pititucc una

(It (hl. 111 1 .I~~-J1t1 la icaCCIMI Li t: stiscLptihihidt wuhre ci giupit

piaiti ii ilt' hajtI cotlicitiles tic 1_1 cm\Icciil tic rn/il\ t1"ido ' iccas dec S.

ilpm oitcm uituti ti ijiij lic i U dc Cm o nit 1 iilii i iilitc i

I> c hnt' i~t'i pini isL~tiiis Ic (ariitgia iticalidmnics eil ditinti ,e iticn-
11 , :Ic ' l oi p i t i c il it a "c n i s u l l m i " * c i ill t il ic a w nil l t , k aa , s 1 3 . r c s jic c t i t a -

't d~~tc ":t crIca '. tcc.,,,. pc: iC" pojit'ic 11eic Ilc Scilbrarinl 2)97 '.Iarittcs dc

t'IC cI ii1.itci I' di i tC Ullh I );111 L inca." Ai.guiia Lic Lts \ iictiadcs rcsistcnl-

pliiitcsiiic i iinis. ',I ioN nt/o tic tailkt' ic cn (. nich;,ti tuncrtin silsccpiclscn (a-

Ilc '.cClccniil citliadoiuisiinlic % s Ic riCnn11aguia \ ( ccs ('Lnadr10 7). 1:n

Lsitci 1/ll kis licrnariinta' iniLahctcs) ciiISCcLiClcii, cll anhiv Iticalidadc'.. ia
rcacci(' tiii enilci iiitlat c'.tana intcrac-

tInan[ Lt )i C tt MIIIia d!t I t iti Cn InMs(' gcuIInt I-

I Ik~t i tsI )M \ pouS. S-ictc tc cstas '.arict;iiICS pIcscnntantin
reiCsiclicia tic cliupt enl (Qniii1chi cii

(. an inagudi i lic ni' han plecscntatit

L~a enfulrnnc'la de: stijitralurtandenlo' IIitiisn ii cacII i it aCn1cMiiiic ~ VI) ci Ilca
tic ()iiliciiat tiuaniic trcsaithsdti siciiihna'

nIliin l tiits cqtilw itiosthic ai '.1 rilidid

Lit, 5I/id t 'i l il t 1,1m (di. ;Inicilt I I iii go V ni/it /i / Id inn buc ii 'itaca

C~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~m ii 11', Lit lI .;I iId d 4' opdlit"iic lkic

N11,Liili; giiicit't I iiti :iic Anual dci Pi pciIciiic annuialcst: ilmhi,iit jp

(j\I . 19'6) 1i Vi it( tdc :,i o cc Le/ 1/1 ia Il l fl 1u/hritt W . it.1rqn 1111/hz11

an c11ide.,clccitiiaisPill ,.i nc4C1cit a /zqi/iurnu sI)

CStc PittgII ciit:SP1ics, tic i ntCnLaCIttIcs tic

cain/pi C lf\ii'.crtd':rn s c iocilti arn- S t )e r N i v I Icia (It 1 it t e 1. A I

titciiiiciic.hait) ctinicnincs annhicn- .1i1niaccinar ine tui a.3( tn

Progrania d Yki Vcf 
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Cuadro 6. Reacciofl% de 14 %ariedudes de yuca at siele cepas de .Sphacelonia pnaj,hiua, aislada endiferentes regiow.s geogrificas.

Grupo de cepa, Nturnerot N reacci6n %arictal.

(Irupo I 6rupo 2 Grupo 3
(irupo

dife(rencjitI Variedad 1 2 3 4 5 6 7
1 MCol 126 s s s s s s s

%I Cot 11 5 S s s s s s
M (,lli13 s s s s s s s
M Col6 S1 s S s s s s s
N I Co1 22 s S s s s s s
I ColI23 s s S S s s S
\ICol 19 s s S s S s s
M Colj~ 11 S s S S s s s
MI Cli 39 S S R Tr R T
M ('oill97 s s S R R I R
%l \I ('il 14h~ 1 R R s S R
.%ICo 1 45 R I s S S R

IV MC1 33 R R IR R T R
M\ Col 9)t R< R IR R R

CICn1to tic iinrliiid IChitI% ;I. Ci liongo sc ,ohl-nINir durante largos periodos deiiislo dc tallos, pcciolos \ telidos toblaics Seq Lia.
entem i dii .iitLun erido asta de scis
Fces ito ruduCa LIHe CI pat[OgCrio pILICd Frradlicaci(Ii (lei ptgeno de las es-

tacas. Como se Indic() en ci Inlorme A nual
7 ~del CIA I de 1976. el pat6geno se errad il6I~tit i"I(% It 2 '~ j~~ d % (L LW ~ de las estacas su nmergiiend olas d urante tres4/~44 /itjdPI4JlI a e4ie CampodtI)I. 1mnInLtos ell eaptatol, a raimn de 8.000) ppin

de ia., lo) cual se comnproho) en 1977. El
hiid rixidou de cobe e clea punr red ujeroin Ia

R~dCC4I inteccin, peto la erradiaimn rio tue total
(Cuadro 8). I'mi consiguientc, las estacas se

t~ercte, dehem t ratar con iCa ptol Cu~ando ciSt 'erdmzt~i material de siem bra se ohtenga de ;i reas enLocalIILIad SLISCptihle Rcseni las cuales est presente ]a entfermiedad del
rund-u------3 superala rgaimlent o.

2111II'o-7o 27 L . aliia 66n por resistencia. 1: nQuZilchalo ( .o mnaguai 29W 7. (ariniagna N' Quizhao, se evaluaron
%. med"'Ic' ell a4ap4h1 .t. jil ,4j, Va riedades s.elecci onadas e hi hridos444el 'd IWtt 'aIr-o ahg ~.14L rmis Ir i s, con01 alto renrd inijn to. L n treC-20 
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Cuadro 8. Control de Sphaceloma manihoticola ciento fue tolerante y el 96,8 present6
en estacas de )uca, sumergitrndolas susceptibilidad. Esto confirm6 los
duranle Ire% minutos en diferentes resultados obtenidos en el afio pasado, los
%oluci(one. fungicida,. cuales indican que la frecuencia de resisten-

cia a esta entermedad es baja (Informe
Anual del CIAT, 1976) y que la iesistencia

N"umero & s6lo sC puede lograr mediante hibridaci6n

-- Itrcen- controlada, utilizando fuentcs resistentes.
F'lantas taje de

Ilantas enter- nice- l)urantc los 6ltimt)s cuatro aflos se
ra aiirnierito s~i rs tus C1011 sem braron, en to rm a continuada,

IAchg, 3 95 76 xaricdadcs resistentcs (CMC 92, flopayin,
M Col 712, M Col 303 N l)ovio) en arcas en

cipt'dli 44 0 0 dondc esta cniermedad es cndrnica v
htdif,,il, cpidcmica (en varicdades susceptibles).

dc ohc 23 5 20 Estas varicdadcs ban presentado reac-

3aplan 3h 4 I0 ciones cstablcs, lo cual puede indicar quc la
rcsistcncia at esta enlerniedad cs establc. Sc

....... .. ".obttixeron resultades similares haciendo
inectilaciones artificiales, hajo condiciones

1207 varicdadcs v 297 hibridos, c aluades ambicntales controladas.
cni (',tr!iagua Q (uilichan. 5,1 v 16,5 por
cicito, rcspecti, alentc., mostraron NI anchas fliares inducidas pr (er-

Ict.',tllcla. Fit ainhas lecalidadcs. ts co.A.,mra spp.

S tieiCddCs M ('tll I) \ 258 Iticron

,c ,l,,tctc,,ztl upci;titrgaiucnto. nlalhin. Sc rcaliiaron estudios sbre algunes
amba,,' imidactdc., I ucrot altamicntc aspcctos Cpidcmiol6gicos de lia mancha
JcsIstcntcs al C(1H tanto cl hit parda ocasionada per (ercup.uora hen-
cxIi~lt i cs ic in, riimadcmt i octoll las a nmg.ii, v del afilhle pardo turigosO

ic cep.'A icaldas ell ( M1iing.tUl.. I OcasiOlldo por C. vico.ae,. v sobre las
\cn 39 ic csicn t suprahargan to pi2didas quc ocasionan. En (.aiccdenia y

il ( 1M. cn el imcrmadcio, halj con- Quilcac. sc scmhraron cinco variedades v
ddcioncs c (I I-ialmira dc cuatro hihridos en un disefiet dc parcelas

trliiagtia. 1I Quilichao, no sc cxa , pmr dix ididas para cstudiar li imancha parda y
tcsPItccla, al Supcralrgamicnte. el aihublo pardo tlungosO, rcspcctiaicnte.

l.a mitad de las parcelas, cn cada lecalidad,
Aprix imadairnnte, el 10,5 por cicntodc sc asperjaron semanalmcnitc con benomyl

los 175 hibrides con alto rcndimiento (150 ppm dc i.a. 100 litros) para cl control
prcscnto rcsScnci:Ni i supcratargamiicnto de estas enlermcdadcs. Sc compararon ts
cn Quilichao. l-n (arimagua sc caluart cl parcclas con y sin trataiflicnlu quimico, cl
iliSfllo matcrial. lo quc rcspccta al desarrollo dc cada

cnlcrrncdad y a susciClctOs sOhrc li caida dc
Mainchas dt' anilles circultrs (t,,mra sp.) holas v las pt~rdidas cn rcndimicnt. 1:1

dcsarrollo dc li cnlcrmcdad sc cx aluA& a
Ittlc 260 ',,arJcdadcs ealunadas pala intcrxalos dc tics semainas, con bas ell cl

cucontrar rcsistcncia i t anicha dc porcentaje del lirea toliar cntcrma v dcl
anillos circulares, hajo condicincs ic ni imcro de Icsiones hoja.
canpo cl l'pa.ae. s61o cl 2 por ciento
presenI algern tipo dc icsistcncia al Mancha parda. En li hIigura 20 se
pahogcno lIa c[iii uaci n di: 343 hihridos mucstra el desarrollo dc lacntcrmcdad con
dc cru/armcnts entue prOgcnitor.c.s suscep- cl tiempo para tres xaricdades susccptihles.
tihics no mostr rcsistcncia; cl 3.2 por I os resultados indican quc li tase de
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I rea fouidr ~icid ILa caida de las hojas se determin6 comno
1 7.4[ el I V] c inverso del porcentaje de retenci6n deMancha i i, co triitimie,ii()\1,ichd;~idd.hojas. L-as diferencias entre las parcelas
I 5(){o tratadas y las no tratadas l'ueron altamente

* M %ie,\ 55 significativas (1)=0,01). Sirnilarmente, la2,5! A .M Co 946: intcracci6n variedad., enfermedlad, en
*- A hi rwa/ porcentaje de del'oliaci6n, 1'ue altamente

IUQSignlf'icativa, (P' = 0,01) ( HgUra 2 1.

7,,5 1: in las kariedades suseptiblcs, I a

*rendi iento de raices frescas, lo cual no
OCUrrIO ell las variedades resistentes

25(Cuadro 9). Ent [at 'aricdad susceptiblentrdd reuosgizctvmncc
Mex 55. el contenido de alrnid~n de las
raices tamhkin se redtljo enl Un 7,3 por

iciento. Estos resultados indican quc el\1,uchi pud. lhhii~i~i~urendinicuto fresco de las raices y el
*colitenido de almid6n se reducen en

gcnotipos susceptihles, atacados por la,
~ ~.................................- rancha parda.

2,5 .' Afitilo pardlo fungoso. Ent Ia Figura 22
se presenta el desarrollo de esta

44 113. 3 1-1 eh it nf'er me d ad c on elI tiempo.

p:Ilil, dc iti iu,'vtlda cont hd rianiia jiardat, 0 1%e 1
desarrollo inicial del nolCUlo OCUrrit( A %i Col 946
d urante los pimieros I X3dWas despues de a .% \1 %lex 55
sicmhra. seguida por lit lase exponenclal
1 etapa ePId11Cmncaj deC itprOXimadallnentC
20-00 dias, qLI tie ia Segtil l I aariedad.
1:1 liltgo periodo de tiemlpolit laseli ;n(aI
indlia qlU CS 11S ohie pre02111 c 1r ICIUI leui i
lase expoucuicial programando~ lit sicnbra
de 1CUerdo icon Lis estaciones 11i lsas. F'it
rCgil2oC Coll 1111, Stth e,1lCiorl 1\ lix osa
anual. lit sicribra liechita l l mii de lit 1estiicio'. ll\is 10.1de e~dC i d Cle polcniclal i
de in~culo durante hit cstaci()ii secat.
Cx itanido ( reducicudo lit epidcnii durauite
lit CStaCiOln i11luvosa. 17.1 areas Coll patroiles
hinrodales de precipitacion puede ser ril 3 ,

C01uelnilic scmhrar atl Coi1ii1211/ del
periodO oI ll [lav'or precipi tacion.1 de tal23 23 25ma nera qutc el desarr ollo inicial del ino6CuL1 1. 193 21 23 25
se reduciria a! liegar i elsi ,aicnte periodo I )idS, desptj's dc la sienihia
seco; asi, si el segundo peniodo iluiivisi es I m 21, IDch~iivin relalkai tic %Hriedades deevec, is, oportu nidadcs de uria ep iderimia se ic.rusisilelIvs Slis cepihlt%. infectails Coll Ia
redulcirian. mania i pard.
C-22 1977 informe Anual CIAT



C'uadro 9. Redirniento de rtices frescms en genotipos de yuca, Infectndos por Cerco.%pora htnnigm:.

Rendimiento (t, ha)

Auncnto por-
Con Sill ccntual del

(icnotIpo Reacci6n' tratamiento2  tratamiento Aumento rendimiento

N ,tl cditdc'

" Mc- 55 S 27,96 23.79 4,17 14,91

" (',I 946 S 29,70 26,65 3,05 10.27

( h o/a I 29, i 3 29,57 -0,44 1,51

'M "Icx 5)  R 32,72 32,95 0,23 - 0,70

'.1( -323-334 S 31,89 26.73 5.16 16,I8

\I( -323--197 S 23,21 17,83 5,38 23,18

N( -;23-17S R 22.33 20.70 1.63 7.3(0

( (-32 (-492 R 15,58 15.70 -0,12 - 01177

\t', t, ' ,.rn , rrt,tt , Icn

1 ( lilo/al

%I I N03 14

12

2 I 5 21 245 62 125 155 W 215 245

I )ias t spit t> U Li sIlefl(Odr

I ilUi 22 iurcv nl 'ii i l re fh liar af'ct doIp r ( ern.,,ra, elecit'ines e hibrido de )uca no tratado%

co dtieiYucitiC.t
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Aparentemente, la fase inicial de esta obtuvieron datos. similares en otras
enfermedad es mis corta que li de la variedades. La enfermedad redujo sig-
mancha parda. Fsto puede indicar (corno nificativamente el rendimiento (Cuadro
lo demuestran las evaluaciones del ren- 10) y tambi~n, el contenido de almid6n en
dimiento en los Cuadros 9 y 10) quc las las raiccs (Cuadro 11).
reducciones dl rendiniento, causadas pot
el afitiblo pardo tungoso, puedLn scr
mayorts que las ocaSionidas por 1i ln1)ortaihcia relativa de las

.anchi par da; en consecuencia, el control tenferntedades i,ducidas por Cerro.sura.
inediante lit utilizacion de lit resistencia ILas dos en 'ermedadcs descritas
varietal, cs rmis importante para esta a nteriormcnte son de gran importancia
enicrineJad. Sin embargo, cor i t lase Cconnlclu., si consideramos las pNrdidas
inicial Cs prolongada. Izt [rogramacioln dc qutC ocasionan y s!, ocurrencia en la
lit siernbra, segr n las estaclo es I1M. h0.Sis o raymvr ira de lits iireas productoras de yuca.
secas, dcbc educh" lIa cp idellia. 1:1 afitbhlo pi.rdo tungoso puedc ocasionar

mavores pi3rdidas en rendimiento que la
lI itaque de la enterredad ocasiono( ru anicha parda, pert) las Nrdidas inducidas

deloliacion se'cia, corrm st lustra en It por anibas enlermedades, en iareas en
t'igura 23. NI( ul ,(03 prcsent() ura donde se prescntan simultiincamente,
infeccchr Iuloar relati\. arirnte' baja (1 igtra [puCdCn ser may'orcs qu e en .lres en las
22) pcIo Utrr tlCltrialcitri considerable CilCs s6h0 sc prescnta una de ellas. Es
(I'igura 23). h) cUll psiblemente indica tnccesarro desarrillar rnitodos de control
q Le eSta \ai edad C., Atarnerite sensiblc a 1; qtrc combicii lhi resistencia \arietal coil
irlCcci6tl ItIlgoS;t (CS dccir, scslihlc a lhr lechas dc siernhra y d istanciamniento
prOdtCC.'t dC tOxirII, rrrngosis). SC dcCLado.

Sut.li (I i' ltjr ti , it r;lVi S frt"%,L' , tit 'Imlipo% tie u a ilfIhcldo ov ¢ 1! ( ...,...,tla 1 ,1, (afitlblo

Coi SillnZCLtlltiI
( * run~tll Reacoi6n' 'I ratarirllno" I drdlllata l th Allililt, del Telidirllitro

\ariedadr%

*I %Icx 55 S 23,36 '9.74 3,62 15.50
N* (of 946 S 16,24 14,21 2.03 12.50
* CoI X03 S 20,83 :4,8 5,97 28.t
* Nlcx 59 R 24.90 24,28 0,62 2,55
t ll "a 15,13 1,80 0.,33 2,I1S

Ilihridw,
(NIC 323-10 S 35.40 24,65 10.75 30,36
CS( 323-334 S 34,40 25,43 8,95 26,08
CMU 323-483 R 27,30 27,14 0,16 0,5)
(.MC 323-497 R 28,20 28,90 -0,70 - 2.45

S*.su..epubkc. I =tolert nte. R ,rei itente
I I Ildtaiuntll, ImoluNo lpts n wmrn niti de una wl.,uci6n dc heno y it I n tie 150 ppln tic ,I I i , " l .e ,
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Del oiaci6n (:i)

60 Selecciones sin tratainieniG flibridos sin tratamiento

o NMex55 , 0 CMC-323-180
A NI C(oi 03 0 CMIC-323-334
* (hiroa A CNI('-323-493

NC I 9 '46 60(-- A CMC-323-497
1M Ncx 59

50

_ , 50

4001

30''

30--

0 245 i2
5 25 245 275 15 245 275

)ias despue, de la mlenbra

I-igura 23 )tfotiacion relaiia en %ariedades e hilrido% re eistentes % s.usceptills a Ili nanchga foliar

oisIJt' i tolina ip r (erii.opira.

O) IR\S INt-RNII.I)AI)LS 1)- L.A YUCA transmisi6n del cuero de sapo hail
denostrado que, ademAs de su dise-

(ticro de Sapo minaci6n a traves de las estacas (informe
Anual dcl CIAI, 1976), la entermedad

las investigaciones hechas sobie: la tambin se trasmite por injerto (100 por
ciento) y utilizando cuchillos infestados

( uadio II, Porcentaje del conlenido de almid6n, (aproximadamente, 5 por ciento).
en ract" de arieduder de )uce Adcn as, cl 90 por ciento de los retofios
infectalos con eriospora v'icoat tonados de estacas de plantas enfermas y
(aliublopardo fungos). cnraizados en agua est~ril, produjeron

plantas enfermas. Se hicieron nuevas

Iisrninuci6n del evaluaciones sobre p- rdidas ocasionadas

contenidodealmid6n por la enferniedad en el campo Cn

Variedad Rcacci6n' %) colaboraci6n con la Secretaria de
Agricultura del Departamento del Caiica.

MI Nlex 55 S 3,6 Los resultados mostraron que cuando Sc

NI Co X03 8utilizan cstacas enfermas, puede haber una

M Nex 59 R 1,7 perdida total de raices comerciales. Al
M .uex59 R 1,7 utilizar material de siembra sano, de la
(tiurt.a T- 1.0 inisma variedad, el rendimiento fue de 22

S v, cptible: I = 1okrantc; H r. r iente. ton ha.
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A ~ ~ ~ ~ u dIrIlIti ( uo 12. Rendiieinto de Is variedad de yuca M
.Mhx 55, a is 12 meses desputs de IsEl SIC estfaim se- deteomno' qLW. ~ siibra de e"tacas (no selecclonadas yait It ['a C oS I, lo se d Csi n )lia l U 11 Iratades, duranle tres minuto,a1 in Ien c* I I .I a t a u it ItUiwJ~ ttI t surnergibidolas en diferentes soluciones

L 1)cpn. d C11 C no i~ ar iIIt LtlcIiCnjtC pot fungicida',j
I PCrI Iot11, C I Jaiflo)icijn pmot h
Ciictta I ICIl(l t]'01 I tC Sc cr01 ( lari c:t I I'adilinto con (ierrninaci6a Rendimiento(irsIccitdclte ,c Itd(l 50) Por citto dc la Plodjuctos quinucos; I% (kg/ Pla nta)jtl.iitasj tnJ &ittii t n ics, d edad, 

-
CdAi1 o LIN kondICIMIt it' cAit illtiniLdadL St:

1t111t1111%tle t ti n~ tlH ticc d 24 itol j .>i Ia lit u~ 78 4,1
f 1nedL' Iiit i 1,f I i L I i\c C ,t!I C Cc c"ohe"ud"1z captan 75 3.5

Tn01 tos t r Ileto, i~j, pianrtisN carhcnldinmj *captafol

ticHLtid aICchpl tfse. prodfli~~l ui tleo ON - > 4 ,
'sli v \xirIlIittCi t cnifct iidad c-ubcnjiin1 74 2,71111111t)1 ii lite "' o cLIIJttid t " % [Ica su Cal hcudu11111+ 1C k'. 74 2,3siih t I iltattic ii1 pCi, I i alia carbendin t n.ic 66 2,3

Pt'CCIPiClan t, atd aIIL s jj plaitai.s, ,Oi 1nan1ch 62 1,9at di. d atuc los printers1 (it): tticS5, . I t sgo 44 1,7'hilc~ti~i go c i io ocasimiado p01 hit
U11kil1Cindd CtH lOS tailo p ICdc IC i redci a n- u-*, dilercrmu alnjcai (11=(,0t) elnte 05scaliiti d L.I IliaI[rI'll dc C sI CtIt h; . I t Ill( tIIe
C_.'.u~lit,AcItI Cie lAS Cst;t't SC tltI1ClC
ilCAed ik' pas i ittattio"Ist clatcs .C uis, palra ci trAtttliurt( de estacasrt'Jnjo ct tl i5 por l.icnito. ap-roxi- (iLc [it.

rnadimicnlt el 20 pot cictito dc: as plaritasgcrtiiitiadas, Mill flnas k!ehils I ttlt iif.it cAudlifr 0I CICCto dC ]ON trt'ililenl-
fc1iisquIc tll, pliis tCstiga. ION Colt flIttigiias ohcCI alitaccnaltcln-

to dc lats cestacas, se suinergicron durante
tics" lin hUtos eSUIa a itgas ( 7 0 cri) y' corta

ItV 11 f \\i )It II \I\ 5 . 20 cin dc .N1 ( 'oI 940 (unit vajtlicdad queIt Id R1I I d ',ItI \Wkt ticnicrt buenia ycriirt aciutt) V MI Col 803
Ittia s airikdad cticr iei aa gctminlacion )

enl IK ,\ captait ( .)W( ppin dc iai. de cadahn i d(nadio 12 .sc ptcsclal !oN eC!Ctos nilo no e c ilorothaloni y nianch (4000d L t rait t 1ItItIo .otilIII litgIC i ias i Ihrct_ pp!tt dV i.sf. ic cadli tutu) .t s estacas secskt. as de LIa s tidid %I %lc\ 55. 1 is '!iaetao il so;llhra cit CI camlpo SeICac'.tStigo (Il t1iiIt aIlIC!Ito) ILitet ot hikjciratt evuacioncs scltianales dc laat lCadas p-) t Iisct is p:i'.egtIOS dCI tub~l xi-tiinaiotn, setturaida las estacas a\dclbemilatictite nto sc sueccetotialoll at ra/;oti du N' pian ls arudad tratanuiien-fiut dc suitinlar lo quic Ios ag-wreiiItt.s ellCt tilt dilt1( Lk' parcIls dixididas. Imosnaitilalttctitc: Iticecii lC i , ampo. Cil hasc 1S1itu1cs( iuas 24 N 2>, utdicaron quc:enlos N eilau ocia.s C cs nlt quic 1 ) ht, di Icecicas at liclaics ell ia get--as1' ustacis no NCICCCiottiada!s getninan u11iii~imn, 'I tritscs dc! periado de(c Icieteittnt c t, las platits dan haltos am enici:21 el tratttitentC~o die lasIL'Itilliaitl(. AI tiatar. las cstacals Coni Cstaica cni hiungicidas eviti, las p~rdiasenS')licioattcs dc tnttgjcidas. la gert-itlnticnnt i!'eI ttinIAIon 1 CiW.Ssa (JVI lMaccrtamietoiltilictit ', lo'N retidinlenits lttttIott airos la cottihiiuaciht )I(. IK ,Caplant be ttlucht(l.oN tesuitaduts itidicatoti qUC CIitpldl.1 CI rncir IncV otraS Coll!hitCjOri 5 ), 3) lasCUall tamibiett cottroia el supcr-alm amitrct- peidid:is etl .mtsnie grato enl las estacas, es tit n n tigicdAt parte, ocasiontadas por patogenlos e insec-
C-26 
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i'I cciIIll Ct ie gem i'.lon

1111, it,~ -t haII 1, 111I ne

40-

Ni I o 946,
24. I;tal c ol lda, ciI

aiilaIlilme t

''11tv

LI wild'I.1'

II 21 2 4

I Is I I tI.In CI11 ~ dlC I~l I ~I L la )IIMICT IM2'. LICI iti4dCIIaIMICI1tI) 4 da

;I d iC4.'l, Ctp .' id I - 2IlCi0 S LI I )C LV11 d iI] ild C I 11
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I 111Y111i I Mi %I c1lI t400(' 111111 1uingicida 2i chlowithailiinj Ilidch (ISOOO ppnu)1

0 MI -I -l

cliadizldcclialmlhinto

- icki ',ciii iii

\file, tic ia icinia
A Ic~ii

I cIii la 25 1 Itcl iil liviiliii deainavromiiiioiiiu s, (lei I ritaimjit citH dos coiaiml~~ies lit fuulgicida%.
No ai 1;1 iiint de i"tiIviI d:ii 1% (20I cm) talis Iargii. 171) Vil de Ui iirivda~Idi v i N1i ( (0 8ol.e till

diitte iti [I s 111C S I I II it gCrI n1itC Iti SC till tratllmito Con sttIuciolles fluigicidas
Cd dIl cit. sic111- LupCLy c do SC l Cs hiagii tpiopildas 5) part las \ aricdadcs con
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mlta gclfliiciIIa61. ei zIlatcr'iai tic Niciiihia alitcN (tc i i nlla, it fll tic pru(tcgcr' Ii~I
sc dcht iiahi cii tr44/44 tic iliffoIl it' N I ctid\I ii I as I i IN I i"Io I ;I ics [I I I C hI ales

111ii), 0 I) 1thkJ fli~ici till tic sicllihil I,, Lille pUcdi' pciictrat at ra\cs tic iiciidai"
Lichc titti cmi LINi '.tiuckimt., 11ILNCIcItia IICCiiNi' (lii l n c l tiMIf i pr)I'C \ Idi
up[ opiatia". aIlltkc, tic ailmbcClIdIa i. "c C )cpiMitIClcl dic 1,11, CSIaC~h.

iii~li li .\iiii icli l dc! ~)t Ii tii 44 J.'tidl lil tit llft t!d. i tle c it', tilaitis cli

lilititilil. tic -t ticaiil ic Ii\ I a C' 11 ' ed dcI) I I Ie pIleraro atixi-t~
ti~Nt tiiti\ 4 (IAP inso4/i tll t \,il1CLttit IH liii i ~fi tic mdr nt (t(ic .() Y pdlanos de
11l i t I)iI ich ult LIC r Mci i L, il c I ( I.c /41 o 4 ttl L1 ic i, til iiita il o id tic ic
t I ~I I IoI III t- .c l I (It IIc I t.nl cIA ) 2 I p lait NI'I -t iccii 1) L 1i icatI 44 'p c l IIit, I i I, till i litcI

kI,I d ic ,ic, )1,,II tictuiii[IiIiI I Ii )114' a 1 dl i I 1 1111' til 1)0 Lcii l14 iiii: iib~%,CIIci Ji

lc'. tic 25 diclit'I N I [Iai4 lIi pllii' 1 la li

i. Ia. pI IItaI'. itct I I k ic Ill 1) cl' iiiiii tic,, 'iic asI -, ), 1 .INIIItcS w dc li t ihcraci

Progrtit de'l tic 111ca, IL l Ia III IL j1h j'1ILI tt -IN C0 41 29



dlel brichogranitma, fue de 52,6 N,48.3 por despues, ei parasitism-o enl .i carnj' L te Sligo
cicntt enl el campjo testigo Nel e campo aL frnenl6 hast l 74 por cientd' ' en ei
tra tado, respect ivamiente. Se tonlaron ca mpo en cil eua se hicieron lats
muestras enl 50 pia ntaspa rcela. C nat ro liheraciones, el parasitismo a icanizn el 93
d ias desptis de ia li heraci6n de Ins por ciento, io cual deniuestra lit ecetividad
panisitos, el porceniale de pa rasit ismo enl de hit liberaci6n del Mrc'/ogranima. Lstos
el ca mpo tratad o anme ntL en till 24,8 por resultados i nd ican que lit liberaci~in de
CICiii0. pero enle c anipo no tratado. solo Triclwgramm~a, d nra ntc periodos dce aita
aumntn6 en un 2,7 por ciento; hubo oviposiein die gusano cacl16n, aumlenta
entonces, unH diferencia dle 22 por ciento sigriificativaniente ei parasitisino natural
en el aumento del parasitismo entre ei ie los huevos de hit piaga.
tratamient() Y el testigo.

PaIr-w-itisil ide Iamis. ..iamueI's conl-
IEll ci segido c.\ pern mento, se asjpei]6 gregatas y A. Jflricanusv, par-Aslos die ias

(In Campo deUCi vC0a eonIMChhrvu.O (Liil ldr\ as del gnsano eci6n, iieneii nmneha
insecticida no residual) para reducir el importancia enl Colombia. L,-sias avispas
pitalsit [imo natural ell ios litiev os del biac~inidas ovipositan enl las larvas dcl
2lisalil ac'ioh(n. i'osteriormente. c ainii giisaio eachoim y hit larva para'sita se
,,c d l% di(l enl pai-celas parni estaihlecer ei desirrolla dentr ic de aqcilas. .idS lMarvas
ensayo. lia pareia testigo presento ini- ma dit as saleni d esd e dent ro del
cialinente tinl 45 por cient 0 de parasitismno ho.Npeda Ii c y ciiiptipa ini maud o till
die hueIVos N lit parcela en lia tia se hizo eaptillo similar a unat inota die aigodmn
ItICL14 lit Iihel'cill~ dlel Iric1443rammat4 hiliic:1, aliededor (lel eapura/on de hi larva
piiseiit"o till palasisinoS11 iLeV0 31)(11 CieItO. dl LgnIjInO Caeh16n1.
H I h I i.,'gra; min se li hei it a ta/Cic

i100.000( adiilttos ha v se Ilidi on iiliestrits iI pa rasitll por *ipatih'.%
Ie 150 plantas pilcela. I )eSplic, dc cilii44 pit4hdhleiieiiie ocili-e diiiliiiic los pi lie-

kld ]it La dCIeecia enl ci aitimiiLo del s tines estadlos larvaics del gusano cach6n.
110 C~l k'l Li eaaii i iie hII' it 1iiiCeli I-I dsObservacone1S inldit'anl Line.diranre los
tILiaaa lisi I ieC Lie 23 por ciC111o esIiadosN ldI,11aCS posWieioreS. A/411110108
I( iiiidro 13). o sea. niia Iimism il11i\ N111lilal it iiceialile ntc Sale N' e11Mpp enl lit superl-
lI cgisivad ii lI enilat alliciior. I in dia licie exteina tie hi larv a del gusano caclin.

4 itd 14 13. I 'orceniv uj e l itti de gusano4 cacitm (Er-m 44.4i/h) pmraiiados pirlm w o m 144Iij(0044 ., ell
L ampio % cni14 lips i u le se %CIjhereoet C it l di nmli telii eflp l) CIll 4) po teiigit.

(..ampos~ con liheracIin Camupos testi g
de painisito (sill lhibc n

I )IS~ 4Icspu l de i llinclito
t Ia i hu de ilumentli( de hLIC%44% deC aLlient h44lo

lihetcri'm paran ta~dos- del paritaLim paroaiatidn. pai l"I",Iitsi fc.14g44

1 30,845

2 54,2 23,4 116 >
3 SO 49,2 73.8 25 S1,.
4 70 45.2 07 22 23, 2
5 92,7 01,90 7,1,1 29,3 3 2.6

N, cl de, li;cfaion .i Im.hagrapn,.,. 100 (0) 1

%t .cots's dc 1504 pi..nt4 p441cei4
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[)41caIs IuoiiN, d(i c' C., dt: iila ILLLI~II Li J)Ilhlilow i i incI l C L' dolili4 i ll i. ell Vi
CISIic t uI~ I II Ii 1 L 11)tII I I C C 1%tL L' C L'I tC I II~ 1!() 1 IittiIlIILII[4 . NC ICLilIl) cll til 45

LkiIjMhII III d l \LiN1l!'. LiL IlL' tLi ll;S.)hI~cIcII i ;I~t c
p. LIo III I 4ILl)ll ' Il I 1. LIL IlLdc pl,.II~l Si i I mIi li c i l VlI iicri) o tlI s III c lI~

Li I ', Iit i' L )[I I I t: ' * LAd)1 -1w t I11 II(I I Ic hi. \L Il Il I) III li p' LI CIIIII (ILI

Id [1 I)L N 1111,11 L II'I I (I I I d IitIL' I' I IN. de LNNLlL;

1I l ' s I I Nal l 'IL & I % Ii MICI I S INLI II ' ( I \1 'II H I kk 1/ PI (1 h I I I

t 1 l1t. 111 k.III IIN ImiII LIL:L '. III IL dccic i a alc a c a ilfi

N'' ;INIIIIk . Li Ll 1 i I I it I.NI.I tilll~c pIi/n f Ii 11c)l d1 rci
p slcl ILl- 7(I HIMI L'LCCb Cicmicia Ill- tillcnc -3 rsstn

IIIItrmdll 4-5td s ccthl) dcScIc ti tcicc-I1

IL'k.- I/li t I i I 4g i-a pit , t I 1 N .s rtcIoncncid it el. a/la/I ,( N 3! l cas

rc1s 1 11NcI I o a k 1l~i p~t~(' 1C Ilntc11 it

>4L ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t /L~I4I iIccI~L II 111 sal~ Ic~tIc Ii. t-l am l tn aa CL0m(
/! iI l pu ''I dil , l I (I I .I t II m .11 I L I I I I d I I* 1I CI I Mt( VIiiu C iLLrt I Il de (1

Ill~tN k 1 k1 I 'Il CIk k! ( ILI' '"II /( s 'Ilk II~C, k ~ la a c)u1a cX)LIcnci 1, S

IIIl .),N~l 1ILl Itl ClIIm hII 'I, &~p~ l h atIrI lI \let1C , ILMIN

d pIL I I ,'t ; I 'II I 11, 1' d ' tII: J 1 '1 k I 1111 1 I', I hALLI CII I I411I U--hi I L

p1 IIIII Ic )CpIll I lh,): I'.; 1' 1 2 1 .lk , INI I c1NcA litIICI h1 1* CI IC'I I H-

(1LlI I ) 11~t 1,11 1 fI I I'll II IILL III l l ,1 II I . N cN k iII IVi

Prgo a di' 1"u 31~lt, CC,111ao 0 ald d sa i



ocWi -do, iginas \ aricd~adcs seiec- (uadro 14. E'.aluacien de 2247 variedades de yuca
CIOiidtiis coio rcesisrcntcs pod r ian puia detterminar su resistencia a los trips
SI 1ici ip iInc ia hcr csc atio lk iti tiat. U1c- \ Cn1 ( Fra nik Itin jeIla williamsi), e n
OI"cic'I ic I IC III itnhIIi it SILI(In sio tI as lit Stid [I infeslociot,ri nuturales, a nivel de

I Ol Il dItliIil, Smn clibai go, los rcsnitatios canilm.

OhIiLItOS iitIC;III (11iC L\15tC Illuk icsistelt-
Ciali i i I\ct~ ;1 11 faia~ f a" Lscaja PorccntujecontitIonIcs dui ( iA\ I .I stils coritficioncs, die No). de dentro de

5CasL (2- ai I incscs) I. ( nopcIiiiiicn ci

L s1 h C 'I11 II( It ltid ., ) h ;I I ICU i 656 29.2
656 29,2

*\111%( is ilicas. Se c\;iiilaion 101 licas 2 369 16,4
(jci hiinco) dc )!crnwpiasinla de \ ucia. palai 2.5 124 5,5
dctcli iina sit icsisIcnlclit la a itosc;I Wiancwil 129 5,5
.llejunraolihl'h.\ sp. I. Sc hnic:em tnies 1. 5 102 4,5

cs it iacioiieS sspaI ad~~iits. Cit iando( ls pl );1inias 4 176 7,8
ICiiHIMi tio)s, CLdI It0 N'lesi" IIICscs tic C(1;1t1 4.5 34 1.5
Ila.~t h~isattia eil Ci III\C tic Itisitissit01 tic1 0,04
iit(skstis 111IC l,~ 01ita. haitia L1t Cl IIItII SII
tict: fa tII ic ilisssC ifCi t laic 11,il ' ' \yLt cicitlo Weti susceptible (0-5 enilit misnim
terera, hatsadia en ci niivcl dc daflo causado csca l;Ii. ..\Ii nq tic SI )cnj Ii icscit iltIi LIIcs maI
it ki phiiita. SC\ Ci 0', Lic tI ps cstas c\ .11iacissiics potl ijan1

scei itcraa. s cii iiidss ISISOR o" NHIiios
I 'iii'. Los 10 ( it iI ICl5iilde Ile[oil IiithCii Lillec CIt ci L'cimsspI)iaiita tic nc Ia~ i

sL~ciatitclitc iiiicstidas 1)(11 itilios . 1)(11 icg2ia cs LaI rcsistcncia at is's tripsl \Ci L/dtchil

1(os grados dc rcsistcncia asignados CMn
base en sintoimas dl i tfio, indican quc ei I. stalias
tlafl() ii () sI o puede Ilegar at ser
mo1derado it pesar dc quc his piantas I ii ci iiiorii .inatii CIA\ I tic 1 974
prcscnitci lilnat severa inlestaci~n. AuInqUe so: inii it accrcal tiei clccit, aisci so (IUC
cs posihic quLc lit in ICStacin de moscas vciLrcl it, aescaias wohic hit gciiiacil
hiaiicas no alcic los rendimnientIos CSUS do:ta tiL its dce \n)ca iiiic d( h;is IScsiCIoiics
variedades, si pucdeln ser SuISCeptihics at ins sccas. Sc tiiscno1 nil c.\pciiinIcnio paid
'. ins transmitidos por hit mosca hiancit. csalniar Ci diaiio (1C ocasioia hit cscalia

hiiici (1.idolioi iuIII 1a1hu,NIa las cstacas
I rips tic ' i iciti Lie M od 22 Il iii \aricdati

SLC C\ ino~( ci haiico tic gciioisii tic inciittioio \m Inttl~2ilil (Lilq)ij(Itill
ILiL tLiC C.IA I ( 2.247 \siiiictiiitis) para Iiies antes tic S si"cilthia I i;i pati dittiait

ti.-ici itiiiai Sn rcsslncit a isss tripls iaihicii sc LsI ilitlo toi11lhit gei -
1 / ratik/limelsa t% iIjsli.w.I dL. nriIic [mali n1iilacoi Lic las deati. ispiie" dc hit
tiilCsi;icissIIii it ri Ilcui iida cii lit cstacisitm 5iCIItIIii tiL Cstiis eltitl Li iscit() sIC Iitlitics il
SCeii tl aCmlii Ill\( 111; iota 11 ti i iC dcties a'i. eli CitIs iiticlias. coil 25' cslits Pm1

iicI.(Ios icstiildos ohtcimiioS (nailtio ~IiILciN( IC.iitis 11 I atg" 1s1iiatsii sc
1-1). i11litlLle~n c\isICIt iiiiiCIits fIC dotic iL i ctii orssic(hciiii cniidis Las
c"IteLlila ii 1A). tilps cliiic as S ilcitiiL tslilcis i11tiLsiia tic L-ittaIS Sc!

tic n~i nciitlias cii ci hanIco. \i as L LCI S almacenaron dtirante u n mes; el tratamien-
1)(1 r cicl ile aiiiicitic Ies]istLite (I- I CLi to can insecticidas no aument6 la ger-
tilita CsCla~ tic LL(115 (Ia i S(11( tslssl 20) pssr iinaco:1n.
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('uadrit 15 fifeiq, dit v a vh CaII a''i 1. hIa 1C a pm~ is cali. iitii111-andI lit sigiuictlic(A'iiglinii li/iti (10tuw) sfut ha gt'rlai- c'icala d c d aft , : 0 = pitai coil (ilflt)Mtil~jl (it' vt'ita% (it-' % titca ( % a ri 'iatd N1 Ciirl'iitciaht We i el i elIttajc\ fill~Ii i A) (CL l asl22). Iraliat' vol Ifit'ialfltjtjifii' % C"CimlAs col It)" tiiii): I =IcLducci~ii dci

~ittit~r~. 'I tclilh d tc la 'iipcili cic del ta lii: .
- tICIitiiaciiii 'ic~cral. littcli tIc lia'i \ cIl;ts

jde gernhinacion *Lt Ill iii.i ic' % t''itails q tic clIhi el Iaell etc'cs nIiitlitiiit doit ' I l ui)Cii dc tici tilit Sc
,i)Ci'ic I liin 0 lil inal tiLc C;1(1; [ii (dc lia'iiltccrtlda% No almacenadas I I C, c;Itlcii 'i ic diiil No I "i it'itii I pest

itt I: 
&,W ii l (it Cid llit i i 1i.ii1 li CN iiiit: i;iciiiii

1ACA I falaiiai traladi.1, I ratadas iia,i, A .i'iili ii LI Icada l iit i tol atIC~ii( 10i1A -i Ast
71 95_____ 95i i('\,lId 1 1pc it iitil ii chdiit'IC~~ ii IC

40 M 9 renditnicotO dICI 4 1)1 it IM cicili par Ili
1 1 1 4 0 5 (I p 1' 1 i ),i C i vi l p 'i a d i I d c L I ia p c i t i i A )

2. ''Ic ill I i)it 0Ill\t' ti c (1,i1)A)t icpic'iciita 1iia

I'IIuo/Ini1i lo Cl//lit ( iickci ti 1. eli ciI i ammuiitj, del tiiiltriaj do' sit-a'I~~. lihiiatoil Itciiipciatili 26-"N I Il d IC

1111,1 i) tIti' c.ciia'i alicdcId ' l ~ \cmali. c'tNpccti\ aitllic. \ till c'iI d'i d ti piviliipal
I llill iii ac klic piicdC it''.ciiiai 1i alatpic pupa cofl ufli duraci6n total de 435 dias.

dC xcii i iMO 'icaliia'. iai it, a.C'.ICAN' N.C I IN. aldaiiiit'.hii icoAm ma [it a Piiiit' id wtdc
%V ci i ici ic ecii ci c ilipit., hat) .1 a 1,1 \ ViI' CICI (Icitt xid Idi iiit'ii ; OIiHic

,iaic iilaq I cliiiid()t A.c'.iaciitiil tic: ;I liciiihra'. 'ic t)h'cixaiiA ic' cs'.adths
,-I NA. Ulkii.1 pICi) lcitipit ic'.piic. tic la iiIIIIAiC'. Iii' diA~CS *ii icnIi tia dtiiWhacioi

2 1111I) )Il L1hIP) .! iiii t'xi~cill) aLti piita.cdiiiLi i do:r, 5 \ c di pc ;it s. it 'cc

I'it' I Ii.C IALI1;1 'it 1hii )A I it' iiI c 1iu ,itt' hcicicIa Ilr cad linhi piidju csii
1,1/1t1 & i 'I it). p~i I VC xaicih ) .p iI iI adIi t 4 ). n Ia. iA) , it 1 itia\ ' s Atu[

toICAi1110 aciitii I Io' 111)IIitlich'. t:c la.cilpncdt'i
I't' -laa t' I t! V liilaiiu ISt lii i ctil]i: ' liic'. iti (Iicii 'LO ala'..

ctiullpIi tic (I Ids 22.ILIIMC al iuolCuit"I Li Aliciaiias coi iiia t a ci'imm
cos'cci i:po ni "ILvl de dano I cso o (AN cx cticati iaa nicciSlil iidt ioi (it

Programa li \1 (uc )I 3.IICll lde ll 11. Ila i tc a ti s uck el



CIpal. I t CIplit 14 m i C iLtlCl CI Uit III 0 li plitIII tI c pclPdidI Ct1 10., rTLilillCIltOs,

hc'iihIi ,lcilili LI (ILIcc CNaPILP. h ci\,aild(IcI Li " I ll:, illci,, Iit) ,C ttc. Itl0 ClI

cI ClI' w\c 1aC rIi/dLIC ciIl ( I\ I -c,ili . i'l
I it I11 t ;it t h I ;ll i 1 tJOHIt(IC NC' Ilt11/ 11 %II[ tillt (tl Lill l . IC t.

I( \1( 40)). I I cl Clls', \I Ic . ll' llo.iI CII
1,1, thPu',x L I 1, 1 Ita tl. /ro m 'llJh ('I\ PA 1tlt 1 la ,, oh NC tltill/m im I l es,

/I fC'h \ I I tIJ1 ,/iC'ii) ILII'm 't cl 1lhl. k: I l l', ' id , l i. I)t I 1 1 C iu ' CI laihl liIt

• iciII ' i III "% l it. AiPC tIII [ ItIC CI ) IIll i't , Ci1 I ("I N :I\..' I I I t' I CNUIit d 1 !IP lk I : i t i 1iii 1

I,'" I l aII, I" kk 1,
,  pla lm c'C L ccltdllljlllllll I CiI % LI LIN C IIi t . L ki' )t II 2l II tic ki' ClIO .I II I'I II

I CI I IW C i hI LICl tiiiPIC 11,1 L I itiI I J .iil C i lI 11 I'i IIL'iit II LC'IdIIIC litL' Mi I .i \iO' I ti' lit's

I1miiC t.'iC I(,I tl,1: till /CCC M lIII C ill t C 1 (11'a '-.i! CiI ,CIO. pI NC .lI ItC,IIIL' LchidC ,i

k\it! r',l, I C Cl titl C . i II",i i 11L[ I tic 1, IIlll lt.It l NC ll tI\ ICIC l k iL..' 111111 IIlCIM

Si I IIC x I1 CL I I i i C Ccl I ' I t C Ii I I'. p l i tic t l i l,' t

:",k. C t.' , 11 ll hI IN k, t l ( IN 0, .:,INl llIqlittll N I) I, I I,141p IItt illw. tl

Li iItC' i c C lt I 1I ,lia \ cl al. ito. 1C,'Ci' I

I , CIl ICILI I I) I,,! /. ,C C , 'P C I .Ci llflos dc I1 l,
7I , ICIN C -i tic. iic plkiI haIlI iiiC .

% ,i, II i c t I .I ( I i/11 ) dt: IwiiLkiiii C 11 P i- I / iI, t, I is i ' ) C\. I/C . iuc11 ti ' , III)CIII c

(,tti:t 'iihl. ( 'dItllbIb . dIC'.Cl.tIIidt tltc. ocasio -aron ifln dc .'lCllIicOill Nc.C\'IA % cl

d II iCC 'C l A.ILCC .1 2 ,illI ' I1', u/lIP" ',C ' S LC lL'iitC C I C IC- ' . tC'ltIP, dIc iliilC, diL' la

CCII Cl h Im C il CCCII lit, Ip di lLI i CI tII- CC CI I ICO, IctlClI , IC ",cL 'dt. 1 ( I \ I.
& IiMi.d'itC, I( //tIICA I(S p I t 1ClICI,, li pI lil iC Ic t )I Ictk: malathion redujo las

r.ndimicnto Cscilartin entre 4.2 por ciento pChLaiC1Plc', Cii C0I 11 M cctiIC

pirta cl grado I ( menor datie), y 33,1 por
k. i/1CC ;1aiii CI 1,.1 .C 3 1 11 PI CCI i CC' h , IC 't. tlPthiC It i hwiC l.2it tit' l Ii 'llllh,t idL

'ItIC C, ',i. pci ild' N Cil ilili lll ltic lt l iCiCl htillP'CC CCll 24 kkICi dI', , ci .i '

L' di'.lICC 4 Ii ICt 1HIi I CiiII c', Cl/i L j Al Cl -'L 1,itiC1 ' C, i(IlPati PIP C \ dd \1 ( CC 113).

CCI 3 1 ')NIhILC LIUlL'. iltl il " L iNCN 
( ,  

d 1CC C 0 1ii (I IC1 i C 
1,  

d C I .i l t IC (IIk

C:I .Plad 4 ICi',Lipitc all ii,Ci (1,10C. IhL'lnpcl'ttI~I i.lc .h(-2 '(. I I IPc 7'5-5'C 1

1CLdILC.' ii Iih kl 'I N1l1 Ct1[CCl'iil' dc 11llt SC 0h.'CL i\ 0ICI tic., L'NIiki(d S lllll , tCIll

l/LICCI tIl'C tic .i jliIMll t. W\ Ch.i rii'. L,."It.' Cl ' LIL' ,iC. .S, dc S ,7 dill', ICNpcc-

C ldl ICC I fItCtlt tl iIii ll'I a i~lllidol p1Cr lit nalcla delIa frutia /,1 ?i1,lt'ChCC /C/CCJ ~ l PCCPCJCi el |ututlal hiaclerlial

C r C Cillil , ICaCC'ora. sobrt la germinciin de estam 'Je t ucmas.

Rcndimicnto (ton hiF

FIncas
I ' .,CIC I)IIu lI tic I/.'CCIal.h,

IL' (I.rllil I ;IC)li dn ICCI - CCC cI I \ I

dCan,, €I) 1 2 3 x nuel , I , C 1,, h.C

1C 9o.3 3S9 41,0 41,7 41.2 1 "C

I 5.7 32,9 38,1 44,5 3S.5 4.2 l.

S3. 7  26,3 39,2 38,4 34,, 1 3., 22.1

s2,7 q11,9 26,5 34,2 26.9 "3. 2(,.2

4 '4.I 29.3 31,6 37.7 32.1 '.1

1 6. , C .6 ' C CLCCCCCCCCCC Cl C I i mcdLC ,i, C C CIJ .' Ct C'C'CCCCiCC ' l

C' C[ r ."fl ] *.CccCd tic 14 CICdul . 4 = PidimCC ll e ml C . dcl C C C .it Wi I C ,1
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t I i IIIlc. I -s hem -S 1 h11 it' it d 11 tit 1, itlCill IOS Cuilti\ (I, dc \ICd ril I.cipdi flie
st ic let (ci itII;iItC tll C pcit)di tic istt ell las limilds kails it oi)caicN. Se aliincliiain

21dias.. Lit oi\ posicittii NC 11illt cntrC ci dl illtlilii dc prtilgiicln ie c as pliaits
LiIIIIIII \ Ci Scp)Iini did ctflifiitio poll cn CICCIMICiittt dcLi lit' liaic.v.. Ii pHInc1ip ll
cspiicitot de ( iais iiiSI lo ltt hillts dafn' ticasiildoi iml cStd plga parccc scr
I\ 1poIttii i II III liL1iit tic 3Shucwt, it i lapcitiddi tic ctiaiiS diliaIitC )CitdtiS
Iiit i. I v I iit ih \ illa tic It S fille t ), ',MIt ,CCtt [)I IlttIicad(S. ta iitihel pLICdCI icc-
pr' IdICILIOS CiOl HC ti I, iiicgtt \dim tat Sc~cialicltc ci cstahiccilnicntti de las

dtii ma11 * \C''ic . i C a p~likid C1 1111crt tIlit ( tiliii clratlitc c iatia

Ois Ili1lis. I lit() ios ilicscs ti i alicin pci citsseit

CHLi )I ti c pucdci iiiiiimii II tlk)i0:;lI PiIii,,l c II dci ica se atil~licc sihi pm
LIS 111111a" \iiiO La icidciiiii. iitiiaIC d s'iiii 10a IliicLaIO. SCCO

~ Li Llli' h t it',Ilatlttsstii ~idttt~ \ ill)ICd l 1CIOn ie litci dC'II1 iii ' lciltiS
\1IL 1 1-S I 1111,S Cli dedw 11 dr 11/, hO1c~ld picilo d pation. La

t.'lil w, sc ~ld~l aiilcli'l d~lil~t 111ipl ca Cit c ( tic csits iiisccti cis .sh c
\ It (1 d i ) -h'ttiii i t c t I t riit I Sllts ilitIC Itli ida V 2 1) it1 i iti i tll tail' 11 . Sli

1w (,lw inIIi ii h tm 'iinjtIi() (c ta h I cI C I IL 01 i Is t Ii I lcitt d \ I I I l d IW

(ILl Cid 'I it da~ii tILrt IlLJC W M l10 ,ttt;k,ltj ,iiilS tIlittClikeil I'h,, u ',ul m Ncl dc H)~. pm tii I.c i
Iikerill &- aldrin ylrat 1977 por lerrenti de IMahln sed.dIs[

ttthtLintit (ienIrt dctct II) tpctlCi L sI It d"SL

-l'ililllit C CO~ clil~ll\111"S 111.1 i~llCddi 20 d eN pIt'Jttlitrilifl i l ,

(/C11euiil erS uI'j~ts pi snito un it p i t' Ihc tit d4pt icl

I ON Iidop~IC N Il C S p d' lt [ I C tt\ C I~I dC it i I ttl 1Cti c

N eii rttpi cr e tiiryo d a t 97,e (h t erre tiitt 1111 del tA I.ii tt

)Idemerobjlil i a .Svnlprohioi sp cl I I ct t' ll itII .t ic

l~tpliLI Srpildtti kitoter Lornpk Niittts di piti''ltt

ploiflhgumo.'i

lcptttpela (.tlriiprciglae iort,'s sp. Fititti's S litattdc I ItI

degrm doI Yucalla C-35w



conmej'n en material Lie pr-Opagacinh (uadro IN. EfechisJ de [at aplicaci6n de varios
alniaccnado l a pre,,enci 6n del daflo p~Iedt tbeltpeec~ e u
Causado a hIs cSlacah pot! coincjtn. dICSpu1.1S ocitsionicdi jior Ios conlejenes .W
de l a sic n bra. ile I pi Inlcr ci Iell to , se niateriai (C propligneion de yuca,
trataron !noJ0lS die 15 tAlOios II i Coil itmacenado ell el campo, durante 80
(Ii Inlscctcida~ w ealrniaccnijiii enl ci i

Camp dilant dias. os tata ilntics
Jliis eicctc\ us (tlito c Iticnroci: aidrin -riteaplicidci ell pccho. a na/onI tie I g dalo( ( I ratiniento Apticacion' P16dida ( j)
de p~ dida), clorvel ~plicad O enl asp ni)Cmno - ________________________________at na/on dec I cc htll) tic aguaa (W f de Aidrici polvo 03
I)CIddii) I Sc~ii elcr puck cit ri,cti de I (Tie srin9g ta11 ((I,()' t ie pIV dcIa) 1 140 potl tcllulo 

M'c~IasesoLie IL1o 0,s Iaio Ii iildiS I tiec1 Lt I l idOis S"Sf us ,
pm i co lIICeteiles Cku11ocd'icce aspersionl N,3

I citin aspersco ci 33,3
En el segundo experimiento, )as estacas I eslcgcc 46,7

se trataron indiv id ualmente con un i nsec- Mioriocroltokus aspersi6i) 66,67
ticida y se semnbraron en un diseflo de Atdruin I 10(
hloqucs al ata r, con c uat no parcelas de 25 i'truli)n (j O' ) aspersi(,nr 73.3
estacIts por parcela, y se evaluaron 80 dias I irat aspers(ion H6,7
deSPucs del tratainicrflo. Los tratamienrtos I irani inniersiun 86,7

i~ia eteli\.l\Liluni; aldrin aplicado enl

elac l' (ii iia " tICie i lCiii M pillF LAIllh) t." d, I- jad .gm1,- I I rlc~ion , tnp i'. ... ,

Cie aldtin y I1) potr cicrito de parathlion (6(*7 'g a

C iltdh, irhsi i. I P)i n rctil enl iin c cuct U de 3uca ii en asociacion CU!) frijol, Cmii v sii uplicacioin
de iiisvtitji.

%tollocultiko,~L dcIk IdtI CL-I,

Cn Sill Cll Sill ulni cili ItI k0
Int I insecticia insec twidda iisec ticida ' ituset icida 11 11c i1i1uSil lCI IJ ~

(hiiicie die enciuje:
3 hojas plarila 4.5 5j, 2, 7 3.s 3.1.

Ni seas hi a leas;
3 h.'jas plaunta 7.2 6.5 3,3 4,5 30,0)

%N1 Seas tie] cilglkl
parcela 2,1 2,0 1,5 2.2

ciscll c aclii
pactela 0'5 0,8 0,5 0,6 30,01

litiews Lie gulsall niCaC1tho
paliasilaidiis pacela 50,7 52,4 51,2 45,5

%a.rwdld c %i wa I slex
% ,rieda,,d , inji I irI'sinie!LJ CO. IA i arledad de s ucaN SI Nic I I
I milt l ani
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tic peidida). [I comeneje n destIiiio C I I iIi tia taII ieI I~to. Coll v sinl inlsecticidal. ell ci
ccinto tic las estacas not) Halada". sistemla ini1crealaldo.

I as pohiaciones de iarxI as CI glnsa n
caciii luterl inferores eii ci "ssiilia

14IH A(I[OM S:) IN'd ( HIN IA\ ASO( IA- inticcaiado1 Ipic l ii tic enCII mloiioCIIitixo
IO )N I C I~ R*l.hn 1) jCi'0 ItLiertii it 1 1 Incio1Cill ,ii plliar

insmcicida t lit y'ica enl mlontictillix 1) enl
~isociat:i6n &nOadro 19). Sin ciiihaigo. el

'-c hiio un C-\ICI inili p rclinnn,:ir soihie parasitismo Lie h iax s nlife nor enl ci
Proiecccloii 1)tcLild cil ci clii\ o Intel- sistenhi interclad. sinI tiataiiliciito Conl
calaido \ e L I , sinilllIcs iriscticid. \illi1% M) enl la iicit cil
pobiaciorics tic iicctw s L: inai on monocrilnix. 1. a s pohiaciones die cilinctc
scHiiiaiiiiiciiIC. (liii iLoc 2 I 2 Hil'SCS. A ii Ltc ciicajc Lide Intisca hiliiica Iticroil
S tia en iiiiit' en Li \tc~ ici, Ine- inihicn lilinores enl ci sislcnia inICiiad
cliiadal conl fio: ' Inl.aliio cacliioi lnIi is title Cici mlonloentis kode yuca, Conl II i I

1IIp), ciiicie tic eiicalc (I In~i ,?iiJ maloh1(i ), aipliiacio'n LIc isecticida. Sill Cnihilo. "C
nIsIIca hin Ilniw/)oj.) thilS L 111H incrir iiC1ioti ilSCtIOS ill

Ni A II I .1

1: n 1977, se intensifit:6 la iahnr de 25 scieccioncs del gernioplsillm y adcrnis.
11i hridalci1in. c ~ina~iCon scieccio i dci 1ignlio, Ct\il-acs testigo. I ia prcapitaciaon
maliter-ial Lie suLCa enl li sedc dei CIA.. I Ncel totli para ei aflo, Inti de 055 niiiintros N, l
eisa ' w iahieclidis cii otros s Liesd expciiinento no rccih;ai~ aade riego. No
(iiiiia .\siismio, ,c ohmL\lttl cii dos ,c apiicu icrtIiii,.jintcs. lInneicidas o iansee-

pat a lo" prillicios li tipos dc hibidi-os LIc ticidis. I us csliltmiis se preCsentanl enl ci

1 1 clCIAI .Ca~hia alliliII'l"I11C I it ue'crai. his rcndinliinios lneron

L ii ci ~II CI. (TIA W Ia pIidIO hajos. Ici priintcil para tildos his
eiiiiiieil. ~a~p~~h ciia 1)pi~iiis genotIpos WtC ife 20,2 toin ha enl peso

iclthilicllo Cditpaicliletla.10pl'flt " ficsco). Sinl Ciiiharco. niniclos iiniicis
1 10 Uie1ti)IIp Caii(Li cnsmi\o ii ll (11)5 dicroi r-cnimminie'itos tdc nas kle 41) ton lii
I epil Iccions. a- dist'ilaicitis iii Nk'luh~l Aglgonos dic clois nniis tic 5i0 lon hit cn peso
I I-i ,)In tic I\ I Iliet ro eil ci (I A I . I x 1.5 freCsc0o ii i, ea. nIrciiirnIicnt(o 100 poi.
flitirks enl ( aiihiai x IN I 111cli ". cin1 1eira hind o ieita

ai ii~iini.I )~spie~ ic dcc tiess . c elo) stip r acdiii iciid pricoilc ios LicI(

Cosceat onlcl a mmcxc iamitas dci citnIi deI enlim alcs snpcralores (cti peso ifresco) I tic Lie

CNeada l~ltl pac i~itild( oc -iic mimi ii~ilii 4,, ton ha a fmo oi hicii. 16 toil ha ;ii~jo, enl

dill;[. peso ,c.Iscrniuno beuoeoI
nicn0S Lic 7001 iimiicos de prccapitaion.011

I \N Rl ll f \mr Ill1<1\01111\ I) V aIceptahie.

I na dti irimiera eshiIcium eui ti ( I1 I I~' iitl~tiili L-1i VI Svk'iiiii(i Ckh)i dle
CultiN' enci ( I.A I Tjalmira

F11 jo1 Lde i1970 sc mcnhioi para sif
0Atc C6x iineii iiaciccciii di 2i1 imirid(s \ E~ste ensa\ o sc scinhiii) enl diciemibr: die
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1976. I)urante el ensayo, la precipitaci6n superiores 13X ton ha en peso fresco) fue
total fie de 705 milinmetrt s, hien dis- aproximadamcnt,: cl doble del obtenido
tribuidos. 1l experimento no reciblo riego con el cultisar local.
y no se aplicaron terili,antes, luogicidaS 0
insectIcidls. Los reCotltio, se priscran ell Fnlyo eslahht ido en iel primer ciclo de
cl ('iadro 21. cltlio ein ( ;irimagua

1n gcueral. los tetieuts tiiloii I'sei ejSaV schri en ijunio de 1976.

altos cl promtcdiparat(do,,,logcntipos Sc aplie ce elquisalentc a It100 kg ha ue
Ilc de .35 ton ha cn peso fresco). I1 nitrogert. 200 kg ha de '. ( , 20() kg ha
rendirtjCnto prtotitedlo (miateria sect) dc de K 2U(, 500 kg ha tie cal dolomitica v 52
l;as raiccs do los die/ gentpt sle'iotes, kg ha dc Ilgsiclo. SL' hill til rclic de
tue de 21 tol ha afio lo 57 tol ha aft,. ctiatro aplicacimnes de tungicida, pero es-
(peso l|cCo), I '1tc cstls flmateliales, 21 tos no lograron controlar el supcralarga-
sclecchloi, hihrildas diclor uno rtidioiento icnto. Hl aflol bacterial dc lia yuca
dC MaS de 5t toti ha pcso trcsc, (('Ii), lia enctermedad de ita uca mils
SUpetrandii a cilt,.,.f loc;ul enl mir,, del 1( desastadora en el Area, se controlo clec-
f)OI oCe it tuamentc titli/ando material de siembra

libre die fa enterricdad, en un carnpo
[t.as e,, hil cido en el primer cicl de aislado. Sc e\alntaron 36 seleciones
Culi| 0 vii ( arilia hibridas y 14 selecciones dcl ge.moplasma

colnparrindolas con cnltisarcs testigo. los
I ,tc ensas o sc scmbr( enl iuniol de 1976. resultados se presentan en cI (tladro 24.

Lit plecipitaciot total tue dc I (IM
1tItilii f)-,cit ii I i estacti: . sea e(Contr[ Icll io, Id hi geneial, ,s icdt mici :tts Iuiceon
50I toilitetros de precrpitac(u) rL11,6 hajos (Cl prorrcdo dC todos los genotipos
Ctlitlio sIC,C, FI 1xt"i t o no rec't ' file. ti 17 ton ha en peso I rec,.o) ii

!ic2o I; i.plicaclo'ict tic 1er'tillianic, olipi'aciott con los (de las otias dos
Iiltigicida to iltl'iACda. SeO lls k till gupo localidadcs. Sin enibario, cl prmcdio de
dc , I hihido, v 9 selccei ofe., dcl gel- l0s dic gelpotiposupetoe (r29 tun ha ell
lltoplasma. cotpnifrado C' Clllt\iIle Ipst) lresco), tlC Cast tin 51 [or ciento
!Cstlgo. l.t cstiltidws se "'litit ell C s upCi'or al rCldtillMi to del cltis.ar local ,

iuadio 22. IH eniento procdio(peso es aecptable paa lIts ccidiciLes de suclos
trescol de !is die, slccconies, hiridas de biia tcrtilidad quC ,c Se cuenltlIa1 el
slpCruOCS (3) t10 I hl de pcso tICSCOl), ItIC Carillaga.
cl dohic dcl crdittietto LLA dCUeultisalr local

Iirnsa,, es,ilahicidl, tn el segiirdu eicl() de
l'iisaJu e,,talile M~ l in el st(I'otlr ciclo de tiltisir en ( ,trimavini
c'ulliso ci ( iribiua

I stc clisa'o sc Stlnhlr(, ell tii cruhre (ie
tIc ellsao ,c ,cmt ' en oct ubr de 1976. Sc csaloir on 25 sclcciones hibridas

1976 \ rccihi6 dos rilc , durant la s stns seleciories (lei gcriNoplasma, comn-
cstacrn seca; M)o set aplici letili/alites, pa rindirlas con cultisarcs testigo. Los
flngiecidai, o I rtsc'iiida,. -c es i'lti6 on re,lultados se prcicntarn cn el ('adro 25.
grupoI dc 25 sclecc mlics hibtidas \ dos
cIls itic tcstigo. Los rcsllados se presen- I1 e.pcr|utnento tln icm sser cilte it do
tan ell el cuadiro 23. por li CnerIMCdad dCl superalargainiento y

Dnor Cl gulsalO CaLA1ch1, lo0 CnLI Cxpllca Cl
I'na dc l;ts sclccciones hihlrdas dio tn hajo rcndiitento oltrtido (el promnedio

rendirnichot de pru.\xtt danienl t c 5(0 dc todos los genotipos u11 I, torli ha dc
ton ha Ipeso litcsc)! , cl eldinlicnlto pe"o ftreCo. Isto se apolsi ell ,e hcho dc
proemdiol de Ilas dict sclec.iones hibridas ite los genotipos ie presenlartor alguna
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Cuadro 21. R ultados seleccionados del ensayo replicado sobre rendlmienos obtenidos eInm slembra hechm
en d ('IA1 en el primer ciclo de cultlvo (cosechada el 20 de octubre, 1977).

Rendimiento
Rendiniento de Contenido de de las raices IndiceMaterial rakes frescas materia seca (en peso seco) deestudiado (ton, ha aho) de las raices (ton/ ha, afo) cosecha

Selecciones hihridas
CM 323-275 63,1 0,365 23,0 0,60
CM 321-188 60,6 0,388 23,5 0,69
(*M 327-514 57,2 0,346 19,8 0,71
CM 326-.407 56,7 0,379 21,5 0,67
CM 305-122 56,1 0,401 22,5 0,62
CM 327-135 55,3 0,402 22,2 0 62
(Al 305-I118 55,0 0,372 20,5 0, 1'
CM 344-27 54,7 0,353 19,3 0,65
CM 340-138 54,2 0,329 17,8 0,68
(,M 344-17 54,2 0,329 17,8 0,59

CM 34- 11 53,3 0,328 17,5 0,60
CM 323-142 52,2 0,327 17,1 0,55
SMI I - 15 51,7 0,323 16,7 0,65
( t 305-38 51,4 0,376 19,3 0,60
( M 344-71 51,4 0,335 17,2 0,55
CM 311-69 51,1 0,364 18,6 0,66
('M 314-12 j0,? 0,384 19,5 0,57
C %1 305-120 50,8 0,332 16,9 0,56
CM 345-68 50,6 0,324 16,4 0,64
CM 327-383 50,3 0,346 17,4 0,69

Sol :cciones dcl germoplasma
" Pan 70 46,7 0,367 17,1 0,54
N P I R 26 44,4 0,378 16,8 0,55
M Mex 17 43,7 0,367 16,0 0,69
N Vc n 270 42,8 0,376 16,1 0,51
NI Ven 218 41,1 0,371 15,2 0,59
NI Col 1468 33,3 0,319 10,6 0,61
M Ecu 47 32,5 0,325 10,6 0,54
%I Co1 638 30,6 0,336 10,3 0,47
NI ('ol 1347 28,3 0,245 6,9 0,40
M Col ,55A 27,2 0,370 10,1 0,33

M (',, 1684 2,50 0,307 7,7 0,66
M Mex 59 22,5 0,338 7,6 0,32

l estgos
lianera 28,5 0,323 9,2 0.-8
M Col 22 26,1 0,370 9,6 0,60
M Col 113 (Local) 22,2 0,286 6.4 0,3(1

IPromedio de todos los

genotipos 34,6 0,350 12,1 0,54
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('uadr) 22. Resulludo %seleccionads(J del en&)o replicado -obre rendimientos obtenidos en Ia siembra hecha
en (uribia en el primer ciclo de cultivo (cosechada el 29 de abril, 1977, a los I i meses despuks de Ia
icninI)ra .

Ienidirlienlo
Rendimnent de (.ontnido de de las raiJccs I idhcc

5'|e11 l [dices fleseds mate Ii SCCa (ell pcs eco) dc
estudiado (toll ha jfo) de is raies (n lr hat at'lo) o'ca

Secl.rlenes hibridas

(i 3 -163 44.3 0,2M8 12.h (.66

(AI 320-2 42.Q 0,327 [3.7 ).51

(*%1 319-50 41.7 0,328 13.7 (.50
% ,I 309-32 3h,0 0,2N2 10.7 OL.
% I 321 -S 38,0 0,290 I 1.0 .61
% I ;23-75 37.8 0,323 12.2 o.(2

\ Ik2-41 37,6 0,324 12.2 0.,5

" I 22-21 36,7 0,329 12.1 0.51.

NI ? I -., 36,1 0,320 I1.0 0).66
%1 09 -I 2 34, 0,318 11.1 (.(O

'N ;),- 19-, 34,5 (0,332 11.4 0.1,,
NI 109-22 " A 34.5 0.302 [l.4 (.6,

1. A, 72-347 33,7 0(.323 10,90 015S
1(..\. 72-3-5X 32,0 0,290 9.3 (0.52
(MI 308-75 31,3 0,307 9,0 (.48
( I 319-(,1 31,1 0.325 I, 0(.63

(AI 321-58 30,9 0,323 1. 0 0.53
(NI 30- 165 30,8 0,330 [0,2 0.43

SNI 92-73 29,9 0,287 8.0 (,47

(.I 309-I [o 29,3 0,279 8,2 0.55
eC.Cl ifldes dcl gerlIlpIiasnia

%I %cx 59 42,0 0,327 13,s (.44

%I (,11 , 8 30,6 0,321 9,8 0,57

%I (tl I [6S4 25,2 1,304 7,7 0,61
%I ( ", I 46h ( .0C 411) 21,9 0,240 5.5 0,66

I CIs(9os
NI (', 22 33,6 0,341 11.4 0.04
1 lanera 20,7 ((.288 6,1 0.47
M1 anleca ([.ocal) 18,1 0,279 5,0 (.4S

NonI cro (I )Ckl ) 12,6 0,342 4,3 0,37

tI()IIledit Je tods
hs gentttlpts 24,1 0,301 72 I. 5-1

resistencia a la enfermedad del su- SM 92-73 y CM 308-197(establecidosenel

peralargamiento, tales como CM 323-52, ensayo del primer ciclo de cultivo) y SM
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Cuadro 23. Resulados seleccionado% del ensayo replicado sobre rendimientos oblenidos en Ia siembra hecha
en ('arihiH en el ,egundo ciclo de cultivo (cosechadu el 6 de sepllembre, 1977).

Rendimiento
Rendiniento de Contcmdo de de las raices Indice

Material rwces ircscas materia seca (en peso seco de
studiado (ton ha afio) de las raices (ton ha afio) Coscch'a

Seiecciones hibridas
CM 309-196 49,8 0,295 14,7 0,56
'% 323-403 47,6 0,309 14,7 0.71

("%I 178-4 38,7 0,308 11,9 (.64
CM 309-13 37,1 0,290 10,8 0,58
(I'M 326-151 35,6 0,294 10,5 0,56
('NI 31u-140 35,2 0,273 9.6 (,54
('I 309-713 35,0 0,291 10,2 0,58
( I 314-2 34,8 0,301 10,5 0,60
( M 309-20( 33,5 0,294 9,8 0.52
('I 309-140 32,5 0,297 9,7 0.46

('NI 315-101 32,1 0,299 9,6 0,51
('I 309-303 31,4 0,283 8,9 1,58
('I 146-4 31,0 0,302 9.4 0.51
(AI 309-239 29,8 0,308 9,2 0(.46
( AI 305-40 24,9 0,307 7,0 0,4K
('I 305-17 24,7 0,295 7,3 0,02
('I 309-227 24,5 0,277 6.8 0.40
('%1 314-202 24,5 0,294 7,2 0.59
( M 320-2 23,0 0,309 7.1 o.54
( %I ;1-93 22,3 0,293 6,5 1,42

I cstgos

%I ('ol 22 35,0 0,310 10,9 0.6
%Iantcca (l'ucal) 21,9 0,313 6,9 (.47

l'romicdio de todos
hin, ge11otipos, 29,8 0299 8,9 0.53

92-73, CM 321-15 y CM !I-13 (en el I.INIL.AS PROMISORIAS
segundo ciclo de cultivo) produjeron los
mayor,'s rendimientos. Aun bajo estas
condiciones, la selecci6n hibrida superior Se ha demostrado que, en ausencia del
dio un rendimientomayorencomparaci6n CBB y de la enfermedad del
con el cultivar local, de mAs de un 50 por superalargamiento, las diez sclecciones
ciento, y el rendimiento promedio de los hibridas superiores del CIA'l dieron un
diez genotipos superiores (30 tonha en rendimiento de, por lo menos, 20 ton/ha
peso fresco) fue un 35 por ciento superior al (peso seco) en suelos f~rtiles, con menos de
rendimiento del cultivar local. 1000 milinetros de precipitaci6n y sin
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(.t.uadro 24. R 'sult ad . e'I ccita d iv vuii n%ai) rep Iicado solbre rendimien I(i oh benidt en Ia ,iemlbru hecha
en ( arimagha vi vl irinmvr vicl de cuiltio (cosechada en ma.so, 1977).

R cu, i ntll li

Ri iidliiIiciit) dti (doe onltllido dc hIs de l : lIlkdtcC
M lltll[ sl'sc Il scacn, Illa lia ,ca ('ll pes. c' o) d
Vttld" tol l ha hu ( d l's lJawcs Ioll ha llo, .t ,.'

S , .c i ess hih n das,

%1 123-52 33.0 0,303 I11.0 0lS

S\I 92-73 33,0 0,321 I0.6' 14.

(%I Ill- 197 30,6 0.324 9.9 0).1

NI 121-142 26,0 0,2X7 7,5 o,(,2

I 114-2 25,7 0,328 8,4 0,,4

N 1 123-99 24.3 1.321 7,X 1.55

i \ U5-1 I 24.o 0,2 ,A 6,9 0.6".

I 123-4 1 24.0 0,275 6,6 .58s

Ni1 109-2 23.3 0,322 7,5 (1(

% N1 32 1 -s 21.5 0.328 7,1 04.62

1,c 1, ic mc, (li gc Innp1isma

I Col 1684 32.3 0.321 10.4 (.'4

%i %I\ I f, 29.9 0,318 9.5 01,611)

\I Part 114 29,9 0.317 9.5 (.64

%I \ "N 2 IS 27,N 0.317 K.8 0.62

NI \I- 50 25.7 0,323 8.3 0.53

\I .I 03s 25.3 (.324 x,2 0.6,1

\1 N cn - 25,0 0,323 XI (.16

\1 I cn 47 1X.4 0.2h1 5.2 o.54

Ni (d 1292 17,4 0,330 5,7 0,46

%\i \i', 52 16,3 0,290 4.7 0,44

[ 1 tigos.

I i Icis l. ,Ii k 21.5 1.32 6,9

\1 1 0122 19.4 o.309 6.0

%I ( ul 113 10,4 0,260 2.7

Ii llo e tic Iulo's
lIo, gcll tipis 19.1 0.313 5.,)

fcrtili/ants. tungicidas, insecticidas o puede abarcar un amplio rango de con-
riego, y de 10 ton, ha en suelos muy diciones ambientales, con temperaturas
inf'rtiles, en las sabanas tropicales. Estos promedio superiores a 24()C (ver la secci6n
hibridos supcrairon en rendimiento a los de Fisiologia de Yuca).
cultivares locales en un 50-200 por ciento,
depcndiendo del suelo y del clima. L.os l)urante los Oltimos tres ahos, el indice
altos rendimientos Ic CM 308-19-, en las de cosecha promedit, inicial (0,42) de la
tres localidades, indican que un genotipo poblaci6n original del germoplasma, ha
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(uadro 25. Resulhttfos sIeccionados del ena)o replicado de rendimiento de segunda estaci6n realizado en
( alriragua (cosechado, el 19 de septiembre, 1977).

Rtc ndimicnto
Rcndliniento de ('ontendto de de las rual c I nd ice
alte l aiccs I rscas materci scci (il pcwi Seco) tiCcstidiado (ton ha aio) de las ri.dces (tnl hit ailo) coeccha

Selctc.imics hihridas
SM 92-73 24,7 0,320 7,9 0.72
(M 321-15 24,3 0,3 1 K 7.8 0"6

% I I11-13 23.6 0,328 7,7 (,.S
NM 319-56 21.5 0.342 7.4 0.68
, 3-;()I ; 21,5 0.283 6. 1 0.75

(%I 30')- 37 21,2 0,323 6.s 0,72
M 309-41 20,5 0,333 6.8 0,71

C ,I I W0-4 20,5 0,325 6,7 0,73
S 1 IM)-2 20, 1 0.316 6.4 (1,71

(M 315-11)1 20,1 0,303 6,1 0.71

(AI 309-196 19,8 0,314 6,2 0,608
(NI 309-165 18,4 0,346 6.4 0.,65
(NIl 91-3 18,1 0,327 5.9 (.7(
(M 305-15 174 0.340 5,9 0.(S3
(NI 323-87 17,4 0,335 5.8 0.,3
(M 91-1 16.7 0,332 5.5 0.'5

I 30h-26 16,3 0,300 4.9 0(.71
MI 304-1 6o 16,0 0.341 5.5 0,50
M. N 309-1S9 16,0 0,335 5,4 ),15

('M .325- 1u 16,0 0,327 5,2 (172

[ cst Igo,

%I (',) 1084 21,5 1311 6,5 (0,77
I Col 1468 18,() 0,292 5,3 0.72

IlanIcra I local) 16.0 0,330 5,3 0(,54
\M Mcx 59 15,6 0,291 4.5 0(.64
NI \ en 21s 13.2 0,314 4.1 0."3

I'norIdi de todos
is gcnotipos 18.0 0,321 5,8 (0.7(

aum ntad o a 0,55 e n las hibridaciones hechas a finales de 1973 yitimas poblaciones. El Cuadro 26 comienzos de 1974; carJa aho, se han
muestra las 14 caracteristicas de me. adicionado mis hibridos nuevos. Losjorarniento utilizadas para comparar las materiales hibridos sobresalientes se en-
selecciones hibridas y promisorias con viaron a la secci6n de Agronomia del
las mejores selecciones del germoplasma. Programai de Yuca para su rdpida mul-
Estas lineas prornisorias sonel re,ultado de tiplicaci6n y su evaluaci6n posterior, en
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t'udn, 2 1 .,I al~cmcI.,nr isigiad~'h alsa ltI hut, pInl.n itohs de ,uca, con bate tn 14 rcattflrllca, Imprtatin.

Ca i aIcel'itilut

S++ + + + + + S .,+ . .= - ++_
C ~~ ~: 3. 5g 5 5e I .

S€++oI€A + 1111 d . z Xi Y

('\ 11I-hl 2' 2 4 4 2 4 4 2 2 .1 2I

IM. S 1-t 47 4 3 .1 .3 4 2 2 2 2 I 2 4

MhIllI 2 I I I 2 4 I 3 I II

C kl II 3 2 - 2 I 4 I 2

t1IIN-l1h I1 4 2 1 1

C i% IIN-I1. 2 4 2 I2 3 3 2 2 4 I 3

("A t 21.13 I 2 4 4 4 4 - 2 2 2 1 I I

C'1 . ; 4 3 4 A 2 2 I I 2 2 2

1IN -14Z 4 . I I 2 2 2 2 2 1 1 .

SIl - - 4 I 47 4 I 2 1 I 2 I

( 1 ll-l 4 2 4 2 I 1 2 4

3.' 1153-1.11 4 .1 4 4 4 2 I 2 4

L*M1 10-112 4 3 .1 4 4 4 2 1 2 I 2 4

I %1I 111-l 4 4 4 4 4 3 2 1 1 I !

Cki 12I-INA 4 3 4 4 4 2 I 1

M 3.211 3 4 4 3 .1 3 2 2 - 2 4

('M .I26-I ,4 4 2 2 3 . 2 2

C %1 1411Ill 4 4 4 2 2 I 2 3

("%1 144-27 4 . .2 2 3 3 2 I I 1 3

I %1 144.71 4 I 2 2 4 2 2 2 2 3

l hICfl I b'on" d'l irollpl.lII4

M (',,l 11,44 1 I 4 4 2 I I I - I

kiVen2Il 4 2 2 14 4 3 2 1 I 2 3

%I en 271) 3 2 2 2 . 2 4 2 1 1 I 2

. , 'II 4 2 *1 2 I 3 4 3 2 1 2 2 3

%1 M , S9 2 3 2 I 2 2 2 2 I 1 2

(| ir+'mlli ii holir,

lilr. . 2 3 4 .1 2 2 2 3 2

MI 2 2 A 2 4 . 4 4 2 I 2 I

M1 0 111 1 2 /* I I
31,(.I +h 7 I 2 3 2 I 2 2 I 4 3 I .3

,%1 0 146, 3 1 I 2 4 4 . I 2 I I I
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Cutth 27 lIt., tt d tltr.t, ae tnIncs ohlacoldt. itun o a faeddAtl pioninataAle di 5uta 1CA.( IA I, at, 10 haIlld d de de olokitd.

Mt,, (I'41.M1d4 mif I C¢twg, I- 1, II.
ill'd~t I itoI'lnat I Utid (.tIllaI~ld I aull intal Ilttllttlr Nata4ttu I tltlhi I'op~1attl I I-tottnt,

IIh., hlte I. -wtichlo

41W .11 Jn7 .14
,  

7it J152 .104 357 4d 3)1

V.ainrdar I1ndi mt n ir dr in n frAht. tt M/hl)

IM 4411 ( I 146A) 4.,. 12,4' l, 2, 45.14 27.11' 21,5

1 1,, 54 27,1 ,sytt I.6- 21.. A 52,i 7,2 24 21.2

N t 4 1 %1 .I Il 47,4' 7,4 0 t2 41.4' 24 ,
+  

12.

%I.1I 2t. 14.1' 11,9, 12.2

%1 1,, I 14.h 24.4,' l3.6

N1 VetA .1 22 I 4s.h 29.7 211,9

%1,., 'It 2.1 54l 1 41 42.554,3

'I 9.It '4, 1111 1 .A 21 t 11,4 17.1 it.m 2,,

911 1 '%1t,114,INA 14 1 I26 2.9. 1Im 21,7

1%911 44. 11 24',l ', .i .' 27.4 "1.4 24.1.5 N,5

t %It' 71, %1 114 15151 1711 12.4' 15.7' 21,40

%I( 191,115241 421 1.1 I 42.1 2M.I I .. 21.1,

A4 t ., I 1M, 2.1J 11.2 B.0

1 , I') 'i] I I - 4 457. 14.1 16., 17.7

I'1 t 2' II , 4 244 13t,1, 27.4 24.1
a,1 \tl,7

7  
1, * 11 4 .11 I 14.+.) 24.1

M II + 51' i~2 l',2. 17, 13.4 2.7 14.11

9411.44 242 II 1.1 47,51%1 14it Itt 51,2 1i, 17 24".2

94 t III'2 Is 2.4 1.' 4.4

9411 + 41 1 .7 'I.')

94 91,, 24 t'. 22l-.4l

%1 t i+ 1+ +, ' .4 a) 1.

17.(1.

1 '451 II.L'I

III. 1 .1, 17.t?,

IJ/IlUSI4 ,14 ,%lrt 1I.1 1'jS .a I' 4 . 1 p Ill 21.7 Ii+. 1 14 11 141

I'ltti441 it lit lltCltti

Pg A, m .dI (uco .1,7 14..
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I-lh d-- W hll ?7 lllij
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I lJs~t ll~r I lielud I piislissi I IM I E.i.Il. .s .5 ti,. pit' is ipiri lxi (Ii

l'insi 'ot Sir 2u lsf) '25%N 1 lu19V is 27.1 2'> hsh , Istdl O t~ 3,. I.Ni 12'si I.ll I, I), l't I I
I"st i .1 , JIM) s25'% 53 iWii% It .15 tr -1 Astol J.2tN Il lis 1 1Zillk is. 4N %I

%trissi IN 24% WI AMll' itl fu I I ,iin arill ia 7,WAI I 3 AII 5,11 i 2, 11A, II

%itgi silel i li 111.1% 7431W It 17.2 I 
1
2r. Act. 7A Al.) 151* III 7_1l i i 11 ii

l. t., to'sl, s r i is's N129'% " lit 25.0 I It.t I t o' Inior 6,4%) 4.9(IAsI. II 4I A I Il A HAl )

SI51 t ,,i 4'4'% 71"24W 1119 25. I ii I" rt rco 4rllissl 4,.1k I A JM M 1.14 ,2

Ii 'lnt.[ lit 4 I'% 74' 51W 4311 2 1s I .44 Arcsna n..HlAi I 5I A SlNAl1 Ii (i.35rAl Ii

0 .tlsslti
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I , I I'S 7514% 45i .15t) 3 1l., l.srtsr 4.71%1 Al 3 " I n,, i H I 1,3h4Al Is)

Is dd'i .I i 5 15,.N 7 tN' 4 iI N.I, I III Isir-co sr hllts 5.( 1 Als I 2..iMNI II.4111i i.l11iNli
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t is 1' 'i'S l r 54' *''tlKi 1..ii I 7i" Isancto ascilir 4.(,M A) l 5,irAl1 II I .W ) 0, 1ls NI
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I W i (si 3 I 3'31'1 7120 1ol 2.15 s ,4 Acsllsu 7, uA1.) 41iALi hI l Al I 0.1 A5 I I

,i r 4 201% 7I"1 * 22.2 I n1,4 [rRit iil4 u t .A1I 2Si $ I I 13, Hi i t I1I 1I5 I

R . t 4 410'% 75 41'%% 14t0 pI'S t1'1 1 1 tirt1 INAI 7,nIA1. 1) 21J4 %I I D. t s i %1

i2 2'S 't 4 I '"ts tIl 2935 I r'.a sii 5_51i'. I 7,.A1.1t 2.,Ili tWiARiI11
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ohIen do en los ensaos regiomales de 1977 dispone de buenas selecciones para
tle producido por I P i1] 70 (54 ton ha en localidades alias v Irias.
peso ' Irc LI) enl (Ciite'doillni ulli de lis
pMrI n ,pa le I regltone 'S p Itduchtt, tic UUl 1:1 anilisis del comportalliento de las
cn ( olo hia, I n ci na\,,, ICeili,;tdo en tres va liedades que dieron el mayor
etl legir' Lt %tlcdalld lcal ( holia dio icdrriclito ell cada localidad, durante
iII icdiillto de -11 toil hi. I.o, ires afilo., indica que no s6lo filte sicnpre
IC! cltoieti lai Ieil,1 III) kICleiIIt qlic Stuperior :21 rendiliento pronledio de estis
\IN!IeII AIlic, s CIL', Lile iet tjue lai ',lariedade., en onpara() Coll li illejor

('hlltlA. 'i chIc. dc'splC i t.JLi 'C %ariedad local, sino que los rendimientos
IlloP!tfltIlI cc altfo lo' I i."lh,tilo ic lt tueron nulis de tres c.ces cl protiledio
pliuchtl cII'tlltn. los,, Igl 1l(tillt te ,lcarn t tlitcional de Colornbia. (CstiLMado en 8
Il parcclo' nioterial (ie NI.ll-ra.t ie kis toll hat) (Cuadro 29). 1l rendimiento

IIl ICdtICdc t ,. i\ iclidliiciItllo. promedio de las varicdades seleccionadts
en! el tercer ciclo de pruebas ue Lmayor, ya

[I Illlcliol IrclidlillCilto ( I toll lila) Ite qLe se incl crolln iejores ,elecciones, eil
poducLIdo pr NI \ en 119 en P01p; an. en itnlto que el rendimiento de las variedades
dioldc It \IaI cdad lhci! d!o ill rendl llent locales ue estable.
tic 14 tl hi. \1 \'ell 119 Suirt 1ti LIC !!1
AtItl c 'c\ Cl e !LMitL.h. dic it 1nllhos Si hien el rendimnliento promedio de las
CIIIt.l!c,. !IdutItla i i')I t/11a, ell taNto variedades locales permancici en 19,6
tlut.. lit ,alldtid locilal pleclitl huCll tnll hi. duratnt el periotdo de tres afios,
Iclstenclla. Isto lildica tile tlotd;I\ilt ,c 11'1 sl lc mils del dohie dcl prolnedio

1 i.d In 2) Rv'llIillltll; prnmon dio de raices, fresc% t de ls Ire, mej,,res %ariedlde, prooli rius te yuca, 4.11
nut, t. llalidItdts Ill ( IIIrIIIhia. en coinparacin con lI nejor %uriedild Iocal en catia iihc-lidad,
dldrllhI Ire%' ic Ie t(ulli,n l.

RClld( lC1 0 dC.' 11 ,2, 1lAt',1 (on, KI)

!L:10o de ctnlI O
R ,clithflll t (Itl

p~cl ill~dl

1974-75 1975-76 1976-"7 't~~hi

Pronllr- Pr mil- I'rolill-
[ C,+alldaldes

.  
MII'*WS. Loi tics+[. so mlts localcs illil I o,+ale, '('Ilh., I +'1.I ',

29,7 15.7 21,9 11.7 45.2 16( I 3 .2 1,1.5

i, I lena 26,7 1 7.7 17.6 4.0 17,1 5. 20.4 A1

. t 'Imgua 6,2 3,m 25,t6 22.9 23,9 17.3 I.5 141.6

SIN I 41,0 26,3 30,9 22,1 42'6 22.5 IS() 23.s

.lILCdIIhl 37,3 32,3 25.0 15,x 51,2 41.2 3"." 2').7

! "lp, a 1),8 14,5 13,3 14.3 12.11 1.1.4

'eI C I, l 19," 16,9 44.5 45,8 12.1 ;1.3

I I I amo, 22,4 22,3 25,4 26.2 25.- 24,2

\'alaolm 41,1 33,6 28,4 16.3 33. .1 34 1 19.3

e nld'IIlII IIh

plrm CLiC 26,5 20,1 25,5 19,4 34 5 19.5 2x.s 19.,

I l a,, d, 1'" PI I I II. . cl I C 1 ,a1 h, h, i tItt, l I I ,Id , t I'w
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nacional. lEsto indica quc, con la tec- Se han mantenido tambic n los laIZos
nolhogia ul ornc, sencilla v de hajo costo coflperativos con el Instituto Colonibiano
otil iada Cn etoS cnsa oS, los productores AgropcCuario (ICA), la l-ederaci6n
dc vuca colombianos pieden dohlar su Nacional de Calcteros (I'EII-'CA L-), y
producc'ion con el is() dc las variedadcs las diversas Secretarias de Agricultura
locales. Sin enhargo, el pronedjo glohal departamcntalcs. l-ste aflo, Ila cstaci6n
dc las Ircs tnclocs sclceci)ncs (2N,8 experimental dcl ICA en I'almira vend:6 a
tol ha) luC till 47 por cicnto sup, rnor al agrictltorcs locales 60.00() estacas de
prl)inlcdio dc la, nit lores, % ariedadcs variedades pronlisorias 'a evaluadas porel
locales, io coial ,alida los proccdimientos ICA y c I CIA I.
dc sieccuIO(n cIIICj.ldos pOr Cl CIA I.

In I'977. sc scinbhri l primera IRI [H\S RItON\IS III A I). (RA(DI.
gcnitracion dc hihridtos producidos por cl fit.\
(IA 1, en nuc\c localhdadcs cn (olombia.
las varicdadcs M Nex 59, (AI 40( .Col
I-108), ( .I 4 ( \1 (ol 1513) y NI Col 22 Fn Argentina, Costa Rica, Ecuador,
hall llosirado till alto Iclud IIiicnto \ NM&xico y Vencitila se establecieron
cstabihdad cii iodas las hocahidadcs. pruebas regionalcs. Sc cosecharon pruebas
dilliallic lI" 6ul1l1lo. tr:, alnos. lit'i poi hi similares en 1 cLador, (Ilsanla N' NIxico;
cual sCiaun comb tcstigt( cn prtuchas l)sicstlatidosde estoscnsa,'tsseiprieseinta n
conipal tl'-I aC \itlltdldict. Cil C! Coadro 30.

( wad i) h! 1,ii'ljivuh,, 'raices fre,,ca, de ariedude% i)r()i,,o~iria%,de ueu, en (;u,,ann, -ecuaidor ) {xio

I ()lLt d C',

1I11lt'01C. 'it c h uc. K Illla.
GLWMI Cijadol !sc\IL

(Stieotur i ) 'lt 1 M k o

20 tic .\nira 0t i' Inuk

[DlaNal 1 , 1~ [; o+ khjI

36)1 3I 314 19.1

R'uidilllillc o de lai.cs lie't , IMm 11.1)

at ocdade% Origen

I ca ni lBrasil 28.0 24,3
Ircema Brasil 27.6 23.3
%1 \tex-23 CIA I 23,2 16,
I'la~ci fil li Brasil M83 19,7

( -4) (I tol 146h) CIA I 17.9 1. 1 24,6 7.2
%i \lc.,-5') CIA I 17.3 16.1 28,3 13.)
I la.tnuhl ( '-) CI A1 16.) 18.3 17.3 O,)

\1 ( 1-,73 CIA I 14,2 12,3 7.3
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1. , Ihoi t) cuIIl nutlllil )

.1 Wd',LitC' ()igcn Rcndimicnto de raices Iroca, (ton hla)

I )] Ial, iP lcito Rico 131) 11.5

\1 \ cx-: ( 1 x .2 12jt)

i m h 1111111 Gu;ll (,7 5.j)

1 hituc'c 'tick (10I l 6.4 4,3

\t 1 ,1-22 lIA I ,3 9.9 IS'S 14.1)

1 it,tc Mlack 6+iu\amnt 5,3 h'()

11I1tftri. h BIM t tS1lt. (im ail.a1; 4.0I 6A,

li it" ,' 1 t k G mit£ at 4,4

R ", ')1110 ( i tl.im .s 5.(,

ItII / ' .(itna 2,9 1.8

\1( -s4I I\I (i 15131 CIA I 25.6 9,3

Ct1I a di c 1111o') Fcitadoi 21.6

I-cuatd or 2I,1

I ctiadol I 5

I -', \I o 151151 (l:\ I t9,4 6.7

I CLI t 1..\l 17.2 1,7

\l \1 . 2 C'IA 1 15,7

\1 I AI I1. IA 1 15.6 1I6
kl \ :0 hI 1(Itl.. III 91O
\1 \ cni I tl.\ 0 I 111. 91)

\1 \oi 21,s (I' IA 7,2

, ll Ii< ('1.,\ 1 8,0

'7 i 1.\ 4.1

I \l '' \1 "I~ I -hl",s ICIA I1 5.7

t \I( - 1 I\1 C oIl 14."(') L'l A I

11n Icuador. Ia mclt r 1 0 iricdlad sclcc- ,ciccc,iadas por cl CIA I aun antes de
cimonada por cl CIA I I \1 M cx 59) q tIc Sc ctr cgtcn hi ridos t lls agricultores
sibtcpast) ell reuidmicntto , a l.t Icir e, csc pti, pucdcn 5ci \ t'Otilcs.
\artctttd Iocall IYci (IC I Ltc\n) cn 0.7
toll hat (pesO I r I',,o). Sc s, 1.1tollI .ll
CI.'tlslt iClt l (I til 1,t \;itl kLefitd hI t.'l] PR V lt..IW A (lI II I R.AI FS

11e11 tC,tll1A C1 Tl't', l d~t it kit.' t111 pt ,.'C ,,s Lit

.'l.".Cl Ct1 htctcli J)I cl Irlitttto) dc In-

cst e t Itc'h~uie :\ 12) eC'tt I~iI. I N IAl., cstos En 1977, la invcstigaci6n sobre pr~icticas
icstilLid, tdicitt tile ,C \latredatdcs utItaics paitl cl ctlltt 0 dC lIt yuca p,, i
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O t it I lltnil 171W,10011 1ilitiillicitla ell ci pr.liner ifio de ir1l'cstigacii~n. para CIA I-JPrugrania, conl cihsis cii I IicrlitilicaicioIi Pailirat y (arhiia.
y iesoic ii tic prohcnjsie lcit pi tid tic-
c1(it: yiica. 2) riitcgilicion ticIC iiiC 1CIMS Ball iti hsciiiiicittiis tie CIA I -IPaiiira,
piacticais cliitiiiaics ell 111 [tt)iIicIC ICC- la Icit liiacion not alcctt ci rcndimlilcnto de
ritii~gicor tic 1pisducci61 iei ti c a. \ 3)~ ic i i aidac is~ds(iar
d cs I I I I( dcI d I 'dI Is c x Iic IIIcIIit Ics 31) % not sc tthscrsi intltcccir ifcisifipIcs %cii t p~dia' adlidi 1ctn1(Itigia ICrtiaciion x dcnsidad dic pobhicion cii
\;Idhipldii I a& Las IM IC coiticonst,iiCS. tiinw iet icniitiiiiiino total tic iriiccs.

.Sill ciniibgo, al ciniidcrar todois losIisa) its dui It-i-iili(I it largon pia/it itiaiminitos. ( \WI 401 Ml Col 22
lpIo)ttiCrI'0I Linl 1rnidiriiicii0io d raices\1iic c iiiicuitc li iica-i cs on sIViIiiiicaiI ;iinIIIc tlij, alto, it Irisores

siticli lil[I c omi ~ kill( cil tist tj nc(gt~ IdcISitics dce siciiibia. cii cornlpari t(I IIstiiCo. wc tisi-lmud tic pmita mini ionh con %I \Icx 52U gura2? l. kdensidad dc
iIccICai(- dCCl ( tcitle jnc nncii sImbic CI s11.icmhra ,iohti aicciCt sigiiicati,,anicnte
I-chitiuiicilli tic( la stia.i Ia l ticliciiiiICS ( P - 1.5 L Ii l pOiticCItti citiici cial dc
Clie. Iitil/ittiti cl k~l'i)p (ICi lis liliccs cii ci c11liisai (51(40 .sc itiido it
piittas % liis ticuisidiadcs dc sicinbia ei. cii ma il0oo0i phini;is hlcciti rca.~inpltia gainai (tc cttriicimiiics dic ici tilidiid
(ICI Siilm1 1 i (i ahi, ci icridim11citm i riiccs

IIL StisS () s itup iiic sii1iIits;IIlIct : Mtil1 01,S c sCrlhliin phlinllias Ltc 5 ica tic tics W' =([0) pa i ]a \icthiti ( \1(-' 40t(ilmtpmm ell dIcnsitiadcs tic 5-10-1 iS scilthiathia it 10000) piaiitas, iiccuiica,
20. 000 1) iati us ptif licc ianIca sinl Ic- anntpic \1 ( (td 22 tcrmdim a aluincntil sii
liluii/cm I) ciio - ii m( ky, ha tie itidiiicnital scinbiailaaitil ti6nc 1 5.000)
s -I ()i5 -K.,() enl 1 A I -i'alima .'1iil pint'is ittictirica I [igim ia >1 I1 it iihia.

tilsi icitcs iii csic Viiiim ac igi icsclltaillilia m fl

I csiltlitimm 1icliiitIcs IihtCItidtiS eii ti ILit itita tic Ilia Icsputistil I lii li-

it, II Ivi,s dc lit firiiii,,io,, siiiir el reidiiiiti de riceti frescus d (it jct. de ires ciliimires
imiio m s de chiati denmjifdt- de siemiiial, ell icrrenti de i Ia d ; d el~v IA 1, ii 1977.

RctmJiwt tic t.IcIt 1
Iit hi

(I l

Sitl ict imizatiiii 50,513 t
5i)- Im- (ii 49.21 33,1 Imt

Sill let- i1i1akitlt 25,9. 34,9if
I~ IK) 150 - 201 kg tii 33,7 38.3: 2-1.m
I P "uch.. It P=00 tI -I ic 9 ntttttit. viic Iiitcdtttcs
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R c ld] fiieiiiu tili/acion del prifter ilno SC cc ecxplicdrl
tit! r aice, fesIlon li) coil base enl is' conidicilines de a ita

S4 ~ncdliana tertilidlid del SLciti ell his dos
iticalidades. Lois anli isis (lei suiclo, ilntcs

*0 LII)iepC's dc hit cosecha. ell CIA I -Talinira\
eni ( arabia Wu(adrii 32). nlo inostaon til
iiicoimiiienill signilicatiso enl ci iIi de

4e, Itertilidad., Sinl cinlbargo. lo" Ciltis o~s liccliis

cii Ci SCInRi1do ciclo dCI siciihiai. a cstali
* ii~mniicstando los cicctosd lc a Icitiliiacion

(I.\ I Lilinir cii ci maor cecinlientil de li paine aeiva
is - dC cO loselltivatres imas \ igorosos.

14 . (rdenaimcnto espaciaiI

lipi 411 BlIC,13 enS pn-iCt iCaS tnaifilcs req n erin hit

tY lhechu ra de caniliones pitia nicj (1 i el
klICI* dci Iij s Ier lciii cl iicuiiiiis 11i10s LI i e o -

I\ paral o [till I pndL It k oil dc lis' raccs.
22 ,m Ciiiiiaiigi. not sc hai coIiiiiiiihadi si ci

.............. ordcenamiento espacial dc his phintas enl

.: -~ ~cainellonesalecta el I'ltfnciodc raices.

dilecnes I cnotipi s dce % ni (( '\I( 40). MI
I...(ol1 22 \ NI \Ic\ 2Liiumde1,0

-plimaa hectilrei cii CHICO paltillns

J, d. dIcrentes de ordciiuinicnto cspiaciii
lini2Sj. Los rcsiilladis iiiistltiii quie

%I G 12X22 . is inticailiinti.s espimcaICiie no aieetaionl
sien1ilicati ien Wt5U,05)C ci edinm1o

14 . -~ total \CoiCiirciii dc hilaices cii !,I,
*distintas, sariciedce( I WInri 29). & oiiii NV

s~periha. hisl Iviidiiiiiti 111 1c.11o il ii
ii .l simil Cal \iailenvItC coll* ic nCdadCN.

7Nio1iticaiL'ion dci -woeiiia de ipriopa)aciiml

1 .11 ste (1 ;Iio Sc c liprohitqute los rictos ticd
I 119 iica . pil t logi,!-it I si priipagaciiin ri pitli.

Io1 tieni c IU r colocados erl reciplienltcs
llindliCIIs C do ies de IIrai/in11into. Comnlo sc

14. ahia iIsttiLIbI-ii0 hacci Col

Reld"'lek, otil e ,11.C ailteritiridad. !A ill on SO Lic prCCIptaldliS
Rentinueniiiii coinri de .iLces ( heikcrj dec 500) cc conl 2001 ccde agiia I resci

I I relilali oM cries. [st"a nite\ it tciea ibtirrai
5i i5 20i Ituenipo % esiner/os.

10'1it~l i i planiiis Ilia

I iiira 27 1 Jfecnifi ie i l'cliidd ie %iillilra sobre ( alid ias cN ems, posiejiro de sicturirr
cl reitliiiaiii dicis lie is cijlikares. ell ( [1%.I.
I'aIlmirai .iie ( arilii., 11077, S c s t id 16 h,1)si i 6i rl en 11 LIre se s IIi i h i anI
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Cuadro 32, Anilisis de los suelos de parcelas en CIAT-Palmira yen Coribha, antes de lia sirmbra y desputs de Is
primers cosecha de yuca.

Condiciones del suelo

Contenido de P

materia org~nica Bray 11 K
(%) (ppm) (meq 100 g)

Nisel inicial 3,8 36 0,55
l)espues de lia cosecha,

sin fertilitaci6n 4,1 46 0,49
Despuks du la cosecha,

con lertilitact6 n 4,2 51 0,54

C'aribia
Nivel inictl 1,9 81 0,13
I)espus tic la cosecha,
sm fertiltuaci6n 2,3 93 0,12

l)espues de la cosecha,
con leittlitaci6ri 2,4 96 0,13
50-1( Ml ) kg lha N-1.P -j.KO, rcpect,'imente
1( 11 151- 20, kg ha N-P. 0,-X ,l) - in. respecti4,imcnle

hs cStaca.s N' b calidad dc las vemas para Se tornaron 200 estacas con dos ycmas
detcriniitar cl cL'cto quc tenian sobrc cl normales y 200 con una yema golpeada y
porccnlajc y lit tasa de gcrminacion, li otra normal obtenidas de tallos maduros
producci6n tic retoos, lit toriaci6n de (12 meses de ecdad) de hi variedad CIMC 40
calh y hi iniciaci6n de raices, utili/ando el (M Col 1468), y se sembraron en una
intodo dc propagaci6n riipida. cirnara de propagicion rfpida, en bloques

• " / "~ -, / j. / 7/

7' 
I  

l 7 i 1 " -' " " " /

••• • • • • II 1• -•

00 * 0

I x I I 1 2 x 1 (2) 2 2)x 21 21 2 x (1,5(11 1,4(2) 1,4t2)

Dw)l,incias
, 

tic sicnllha %ordenalllento espacial

h"iztura 28, Orhdomni niviitp r ,paciiil de ) uca %,enmbruda a una densidaid de 10.000 plantais/ha, en elCI AT, 1977.
h~is plrint, -ra, tcilras, ¢corre,,lim..en ai idianclua, (inetros ) entre camellones, -) Ias segundas, a la,% disfuncirts entre

elh lla
, 
rn aI IInt'lh11rv. L~as, ifrat%, entre iailntesis colrresponden al nfimero de planias' pot sitito de siembra

o l:: :).
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Rendirniento de raices, I rescas (iLon ha)
b0r,

Renuilmento dc raiccs trescas

5(Y' r
Rendumnento de raices comerciales

I0 i)MS al 5';

30,

-T ri

ex - l 22 M(

Figuz . 210 I t-ctts die itt% itroncst de sititbri soilee el rendimieiii totnal c omerciai de rajees de ime
sar i dad es d e *leia. se inbIrati a a u t a ii tsi dad tie I I. (3111plant as /ha. enl ei ( [All, 1977 L as pr irneras cifras ell

las etlitmnas etrrcpitole iet a as djklancitus oetros) elre eaniiltites )ills segLInda%, a las distanijeas entre
itiantaN I ats cifias vlire parvnisis cttrresitttltefl al numltert de pianlas por sumi de sieinhra.

rciicados dIc 501 c,.1Icau di lint) k is~ t lc ,uiliiitt (( uidilot 33) [huh~t i tl
cstacas c c1hd )1c1iiicli il t i tic lit tdil dc gcIfill Ilittll aulicluk
tralainicrltl)": 1) ((1c1i~' ~lIll~.C l apidilllclilc. a parti de ci c\ It) dia.
dos iltLIION, ScIImhIALOa ho ilu l itilalIncillc L:11 Aia/.Ldliitill lllxilll ci diii 12. (icilptt
lit cilliirai 2) 10( csluicui 1101~c, 1,c~ it), du c.splics dc! ctial la gci mi1,laoll Lt'IlIiuII
ltult), sClilhiudas coln [Illa \ cill'a (Iaul iiiiciltailldt CII iia n ti ic iita ill dlI 21.
i rhii; 3) I00 csliCuiS Cull LION 1Iiius 01ll AI laId ci cllsul\t sc "lwt kquc ci
ILLd %Cr11. Illtlll t dIi \ clml Ipcl0,t.IIlI1lt0 I IMOu lit Iild~ui gCl11ll1ilcimi.

1001 csticas Coll LIIS IITits.1 cult! Mw id l iC i li 3 c1,1uac uicd
golicd \ 03ri normal. ,cmlhlia;i cton Li IC! 4i 'I)'. p~dlicKdt'. IlICn'.udaIllcllc. d

Cflii 1olnaldinidi haia mbLIpmijt'c IIi's. \lillajuc (mii' tilLl Imit idIIL

I.ii gc~jIl rI0Ittl Lic I&I' CA.1iCiP. elI CAIAi lo'. 1laI,1iniclit(IN lucittill '.gIil
t
i~iliI\il.

trlitalilllrl. '.L 1111(hlta Iw. us 1 dila' Lic~plic'. dillit.L( ticI pliliclt. Ilc. L"(() litt

dci a lnI lil, Id c ;I I (s I it t tt-,() Il iL IIC t llil itlit I t' p o u c Ia itilliit' it' IL L.. 1

tiauisiiiciri t ItC:.licIlIfc tiL 5(1( Cc. tic LiL I ctthits. ,1lIcI 1 Llli I)pt . ell Caii
cotelliari 2003 Cc tic *a L! [4 1c'.L a I Iit mtil ll (). ci ilt) 11lci (Idc I ctlilws
PI c% mlllcIt IIcl\% RLi Clit (1j"101,1 0i dC C.c I1dkict~o cldO 11,\0tl diltilic ci '.cgundo

ci'sd1tt cud 1xili,1 Ia t~lI,ICittlilId i1 IlL' hu ) diilc11tt. Li'II~Ii critallicilic.
ell ci cln Iicchu ell ci pic di iCtlb41 \ Il
llicUiCItMn LIC fiCC.S cll Ci 1111,111. 1 a iIid flLccit(tcttSuil pdid
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Cuadro 33. Porctntaj, acumulado de germinaci6n, en diferentes ipocas hasta los 21 dies despuis de Is
,inilra. cn stacu, de i uca con dos nudos, sembradas en dos posiciones y con diferentes calidades
de cnjas.

)ias despurs de la semhia

I ratamientos' 6 9 12 15 Is 21

1 9b' 52a 78a 80a 84a 8h7a

2 23a 48a 57b 60b 64b 72h

3 5b 32b 45b 47c 53c 58c

4 12b 34b 49b 54b 54bc 57c

C.V. ( 21 3 9 6 5 4

I r aititncntis I= cstacja scihradais hilwonuia Iiii rit cn Ias an ,ia% de prp~ig acrlat . C'tra, , iuh "tlI.a L" I.u dt l.
sLtti4s co ocida hue.. a rrihis a : 3= 1 eiic, ton Ualh ,enijg Illpe ad, oi, ari il. atiaha, ct pi ILit hia elna. I 4. . a'iic"a, t~ia
uInal ta golp id i tia normd , st ultitni IIII'Ld.. hatl! ,irba
I - %,tlt)i% set.gudttr po It irai diatint, rtn .ahri'lltalrti,',a t tti , (P t 0.05). gur Ia rt , iL .otit at p lt , l &pla iL

todos los tratamientos. Los callos se posici6n de siembra horizontal s61o
formaron ocho dias despu6s de haber favoreci6 a las estacas de dos yemas
colocado los retoflos en los recipientes de normales, pero no ejerci6 efecto sobre la
enraizamiento. Dos dias despu~s de la capacidad de producci6n de las estacas con
formaci6n del callo se inici6 el una sola yema normal y con la otra
enraizamiento, y a los 18 dias mrns del 95 golpeada (Cuadro 34). La comparaci6n
por ciento de los retonos habia enraizado, entre los Cuadros 33 y 34 indica que,
en todos los tratamientos. cuando fue mayor el numero de yemas

germinadas, aument6 el nimero de
Se observ6 una clara interacci6n entre la retofios producidos; esua osPervaci6n

calidad y la posici6n de siembra de las indica que la producci6n de retfios esti
estacas; estos factores alectaron la ger- estrechamente correlacionada con el
minaci6n y la producci6n de retofios. La ntzmero de yemas germinadas.

Cuadro 14. Ninimro de reloIos producidos mensualmente, durante cinco meses, en 100 estacas dc %Lu-f, con
dos nudos cada una, sembradas en dos posiciones y con yemas de diferente calidad.

Meses despu6s de la siembra

I iiLI dt:Tratamiento 1 2 3 4 5 ralciioa

I I la-' 144a 115a I00a 82a 553,i
2 85b 119b 100ab 87a 84a 47()b

3 66c 107b 91b 82a (i01a 41 (6c

4 79bc 110b 90b 76a 65a 421c

C.v.( 7 3 5 9 8

La demripc6rn de lo iratali.nentos se encuenlri en la nota I. il pie del tiadito 43
I Lii valors $ieguidtos pill Icras distinas sinir ignilill a ziintcL dalcc ltr s i. I.105). stgit , rttda1a . , ri. i tiat .1
luncin.
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Selci6n de esacas (de dos nudos produjeron li mayor germinaci6n, en
tinto a titi las estacas de hi secci6n apical dcl

L.as tistias dos %aricdades del cx- tallo de N1 Col 22 produjeron el menor
pcrinlcnto) anterior sW titiltiaro para porccntajc dc germinaci6n. La ger-
cUiluaMr cl clceto dc lit sclccciir dc cstacas minaci6n global de las cstacas de las tres
dc dos t idos. tortadas dc li paitc aipical, porconcs dilcrcntcs dcl tallo de CMIC 40
mcdia o basal dcl tallo. sobrc ci porccnaic i uc itSUpcrior al 9 1 por ciento, pero fue
\ uls', dc gcraiiacion, hit producciom i tic nicnor dcl 80 por cic'ito para M Col 22.
I+CtlItlo.,, hi tornlacitil tic calh ,, li
inici,tci, Lidc riliceN. Sc toilifon 0O0 -n ainhas aricdadcs, las estacas de lia
cstatca, dc pilntls quc tciian docc nlcscs tIc pjrtc itictia dcl tallo protdujcron cl mayor
cdad, ic cadi unt Lic !as dos aricdadcs; porccotaic dc gcrnminaciot. l.a tasa de
IL Cgii Sc smtbio iic Ia cliiiti cti cc ,21i'jo para todos los t ticlli2ntos.
p[)piikci()Ii ratpid. cOO l, tiisll c, tic tiiUIIICCl (liipidaictttc it pariti dcl .scxto
bhLncS compctIO ,ll t/al. dia, IIc, : n iiximo a los docc dias, y

lucugo st'i Icnlitlcntc. I1 m or nuimero
I its ,Stiais tic tIOs 1l.tiOS. t01toidi- dC Li1, dc cto)fioS producidos octnri-(" duliLn1c cl

patic hasal. linil . aical dc ih, tNIn to"Lic sCgindo lices V distllitlu\o" clntaiclitc,
(.W 40 \I (,d 22. c'itllstltl\ci ti s I n ruic ci rcsto dci pcriodo cxpcimicntal,
tiitl ictttl ~lttt, I. 2. 3. 4. C". , cc- parai todos itos tl'ilt tlliClt0o $( IM' lilo 37).
i\It Ill > I ) 'N aI cii " iallitllsi, cLL"pIltLcs tic I I I tatainiclt 2 dio li ila\or prodtlccio l
li ".Ild ,iC &cclcIc titinin hti 2ci oiitCtiil tic IctOCs \ cl I aii1ll1lCo1to 0, lit mciur. 1I
1( ulitt) . I i IMi tlcin i (IC cuIb \ 1 11i;tttiIIclito I plmdtlto cil ma "or n ll iclo
ihiCIiI .Ic Iatcc ,C llitnh .. p.". tilc prnLcdio tic Cttitis ltl.do\ Cl I ratainU11co-

0 it, l It) iclm o, ic hIsa' c",tcas Io 0. cl Iiiclior. la t ilatci'n dc callo

k'CoULM it los oclio dias dcspites dc lit
II ( iticl 3O picclita' i a iakpaciLai cit sictoia \ ci cali/amitit sc Inita dos

Vitdt,., hil tc ICI MlAo-, itut . ll 1,1"ii a ill s tlcspj nS. A iOs IS tIa", li nlliciaicln dc
Cstca, dc ti) nitldo,. L as cstaci" ttlilitl, ilit:i.s lite dcl L)) p r CiCllio. Cl todos Ios
,Ic i )i ptl Mitutu illictl! del tiIIh i c i ( \W 4$) tittl nclitos. L1n lit Claipailias tc lprillta, el

tisdto 15, liircumu ajs tie .ermiatiun. tn diferents p. cas Imta los 21 dims despuces de ]a sjenmbra, en
tsit;ta Coll c htii do ij s. torlu idas de diferenles lpartes del lallo, en dos 'ariedad]es de )uca.

Dias despuIc, deC li sit'mbra

I ratai nto 6i 9 12 15 I 21

i ] 6a: 6i5a bc 7ha 4'' ," a 90,11)

2 1 S 2a ";;i 91 a 94a 'IfI

3 I hit 73ah 86a9a 90$a 01) 1.1

4 3a 44cd 62b 67b 70h 71 ¢ 1

5 2a 50bd 0 71O 71h 7bc

2a 33d 571 65b 66b h'Sc

09 V. 5' 69 I 4

I ~~~~~~~~I t 41,1 1" itfa. Jp . 1 !C1 .1

P r ,gra a d c 'tra, dC -h.7, n '0 11 11, d l in , Il1 0 '0 1 'cgu n .) 1 p uh. d .... . '.llt
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Cuadro 36. (apacidad de produccion de retohios por nudo, despuls de seis meses, en eslacas con dos nudos
tomadas de diferentes porciones del tallo, en dos variedades de yuca.

No. de yemas Total de relofios Relofios por
I ratamientos' germinadas producidos nudo

I 190ab 2  1453a Ha

2 192a 1481a 7a b

3 132ab 1209b OC

4 143c 1018bc 7be

5 154bc 817cd 5d

6 137c 656d 4d

C.V. (%) 4 3

La deucripcibn de los tratamicntos so encuentra en ]a nora I. At pie del Cuadro 35.
iLos valores seguidos pot letrIa dslintAl Sn signifi| slic a menice dilercitis if = 0.05). scgun la pe od'. de iiigt multiple de

Duncan.

porcentaje de iniciaci6n de raices fue variedades pueden dar porcentajes
mayor en CMC 40 que en NI Col 22. diferentes de germinaci6n y de producci6n

de retofios. Al tomar estacas de diferentes
Los resultados indican que CMC 40 es porciones de los tallos de la misma

mas vigorosa quc I Col 22 en to que variedad, el porcentaje de germinaci6n se
respecta a la germinaci6n ya la producci6n mantiene relativamente constante. Las
de retofios. Esta diterencia se puede deber estacas de la parte basal de los tallos
al mayor tarnafio de las estacas siendo tIa produjeron el mayor ntimero de retofios
una caracteristica varietal. ln consecuen- por nudo (Cuadro 36). Es posibleque estas
cia, las estacas de dos nudos, d,, distintas estacas sean m~is vigorosas. Sin embargo,

Cuadro 37. N tinero de reloios, producidus metisualinente, durantte seis m'ses despus de la sienbra, en 100
cta'ltks o gn dos nudos,. lomata, de diferentl- porciones del tallo. coi dos variedades de )uca.

Mes' s dcspucs dc la stcrna

I otal de
Iratamientos 1 2 3 4 5 6 retoflos

I 24labW 429a 315a 196a 147Tah 125a 1453a

2 295a 41ha 293a 191a I66a 117a 1481a

3 229ab 356a 247ab 154a 129bc 101a 1209h

4 134b 225b 213ab 164a 132ahc 149a, 1I 1 ,hc

5 148b 173b 148b 132a II(Ihbc 105a 817cd
6 197b 116b 141b 1111 5C 95a 656d

C.V. () 13 9 12 15 9 P,5

L.a descipcion do his tratimienos s encucntra la noia 1, al pie del Cuidro I5
Los valores seguidos por lciras dwintd son signiicatiamenLe difecntcs (1'= 1],1. s'guu lI i tic" Ip. i ilpll d :
Duncin.
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cuando el material de siembra es escaso. se apical. tomando Ia precauci6n de que las
pucden utili/ar en lornia clecti~a las estacas apicales sean lefiosas.
estacas tomadas de la parte basal, media o

SUEI.OS Y
N UTRICION I)E

LA PLANTA

La planta de yuca es generalmente La diferencia entre el peso seco obtenido
tolerante a la acidez del suelo. Por lo tanto, a 30 ppm y el peso seco a 3 ppm de
frecuentemente se cultiva en suelos Acidos aluminio, se utiliz6 como indice de
y de relativa baja fertilidad. Como dentro tolerancia del material estudiado.
de esta especie vegetal existen diferentes
grados de tolerancia a los suelos dicidos es
posible seleccionar variedades que re- slICCION I)E CAMIPO PARA ENCONIRAR

quieran un minimo de encalamiento N de IOI.RANCIA A IA ACIDEZ DIE. SUELO

fertilizacion para producir buenos ren-
dimientos en esos suelos. En 1977, se iici6 Cincuenta variedades e hibridos
una selecci6n de la colecci6n de ger-
moplasma para encontiar tolerancia a la procedentes del banco de germoplasma de
acidez del suelo v a bajos niveles de fosforo yuca del CIAT se sembraron en

y de poLasio, 0 sea, a los tres factores que Carimagua, en hileras individuales, con

son miis limitantes del rendimiento en los tres repeticiones. Se aplicaron cuatro

Oxisoles v Iitisoles de baja f ddel niveles de cal: 0; 0,5; 2,0 y 6,0 ton/ha.

Sde Ar&ica Latina Nfe fricd a. bi~n se incorpor6 ?IgO en unatropico deAeia vtn de Africa.
rse continuaron in rlaci6n equivalente calcio:magnesio de

tain saumes 5: 1. Estas aplicaciones de cal aumentaron
nutricionales del cultivo y sobre los l p1I de 4,3 a 5,3 y disminuyeron la
metrioos ms el cnmicos dy aplicaon ds cantidad de aluminio intercambiable de 2,0nStodos m ils econ6m icos de aplicaci6n de a 0 , e 1 0 m , s d ci e el m ntcrtlizatesa 0,3 meq. 100 mg, es decir, se elimino
tertilitantes. prficticamente el aluminio al aplicar la

mayor dosis de cal. L.as parcelas se

iI()i.N PA RA I N N I Rk kII fertilizaron en la forma indicada en el
,1~~ IC(I) .\R IN ()",I ,\ -()I.ImRAN-

.1 \ \1 Al I MNI() IN SOICI(N Cuadro 38; adem.s, se aplic6 zinc, cobre,
NiI I1 kIl I boro, molibdeno y manganeso, para evitar

deficiencias de micronutrimentos in-
ducidas por la cal. Las plantas se

En 1977, se desarroll6 una t~enica de cosecharon a los 14,5 meses.
invernadero para seleccionar materiales de
yuca tolerantes a los bajos niveles de Aunque las plantas quedaron
aluminio, utilizando retoflos enraizados totalmente defoliadas a los ocho meses,
por el metodo de propagaci6n rApida. Los como consecuencia de un severo ataque de
relofios se colocaron en soluciones gusano cach6n, ios rendimientos
nutritivas, que contenian 3 y 30 ppm de obtenidos fueron relativamente altos.
alunmin, 0.n tin ensavo preliminar, el Algunas variedades lueron eliminadas a
crecimiento tLue mayor a 3ppmdealuminio causa de la enfermedad del
que a cero; por Io tanto, este nivel de superalargamiento, que atac6 severamente
concentraci6n se utilizo como el 6ptimo. el cultivo. Las plantas que no recibieron
Sc determin6 la produccion de materia tratamiento de cal, mostraron poco
seca de cada variedad en ambas soluciones, desarrollo (56 versus 90 centi metros con 6
desputs de tres semanas. ton de cal, ha) y tambi6n hojas bajeras
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Cuadro 38. N iveles de fertilizaci6n utilizados en los experimentos con yuca, realizados en Carimagua.

Experimento Cal N i)205 K 20 S Z1
(kg/ha) (kg/ha)

Selecci6n porcal, 1976A2  variable 100 100 200 15

Selecci6n por cal, 1976B variable 100 100 200 10

Selecci6n por P. 1976A 500 100 variable 200 Estacas'

Selecci6n por P, 1976B 1000 100 variable 200 10

Selecci6n por K, 1976A 500 100 150 variable 20 Istacas

Fertilitaci6n con K 500 100 100 variable 20 Estacas

Ensas OS con rocas
fosfatadas 1976B 500 100 variable 200 10

tnteracci6n N x K 500 variable 100 variable 10

Fertilizaci6n con Zn 0m0 100 100 200 variable

Fertilizac16n con esti&rcol 500 variable variable variable

I 411111ado. Icieccion de Indleflral utfll ando unA tenlic, de dllnmrrnaci(l r iuda. vonhr %c hae en Ia .ep.nracton dv parliculas de ddleteni Ic1amrb
ulIuiidIo tatilcs cirba

S j.a Ictra mavuculas, despues dci afo, represc ltan A= primer Lid,) de cul, ,t, i11= rwcegtd i lo dli s,.
I ratamlento hecho a l- cstacli

amarillas a causa de las deficiencias de Rendimiento relativo (%)
calcio y de magnesio. 100-

La Figura 30 ilustra la respuesta 8h1-

promedio obtenida en Carimaguadelas42 60 L -.........-
variedades de yuca, en comparaci6n con A Yuca (42)
otros cultivos seleccionados por su tole- 40 - - A a Maiz (20)
rancia a la acidez del suelo. En promedio, / 0 Arroz (96)
la yuca y el caupi son mucho mAs tolerantes 20 -......... __.

a la acidez que el arroz (variedades 0
enanas), el maiz, el sorgo o el frijol. Los
rendimientos globales de la yuca, sin
aplicaci6n de cal, alcanzaron aproxi- 100---
madamente, un 40 por ciento de nivel de 80[-
rendirniento obtenido con cal. Sin em- /-
bargo, algunas variedades especificas de 601- 0
arroz y de yuca pueden tolerar la alta / Caupf (20)
acidez de los suelos como lo ilustra la 40 o Frijal (49)
respuesta de M Col 1604 en la Figura 31. Sorgo (240)
Sin aplicaci6n de cal, esta variedad rindi6 20 --- - - -
el 83 por ciento del m/ximo rendimiento 0-'----... .......
obtenido con 2 ton de cal/ha. La variedad 0,5 2 6
Llanera, utilizada como testigo en casi Cal aplicada (ton/ha)
todos los ensayos de fertilidad, se mostr6 Figura 30. Rendirniento promedlo relativo de In
como uno de los materiales m~s tolerantes 1Ca i de otros cinco cultivos, en respuesta a Ia
a la acidez del suelo, produciendo sin cal el aplicaci(mi de %arios niheles decal, en Carimagua. Las
55 por ciento del mliximo rendimiento. El cifras entre parditesis corresponden al nfimero de
Cuadro 39 incluye los rendimientos y el sariedades ensayadas.
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Rcndiuento de yuca indice de tolerancia. La variedad Llanera
((g In') present6 cl indice de tolerancia rmis alto
61 aunque surendimiento, con 2y6ton/hade

cal, fue bajo, posiblemente a causa de la

5, .deficiencia inducida de zinc.

4 SELECCION DE CAM4PO PARA ENCONTRAR
TOL-RANCIA A LOS BAJOS NIVELES DE
FOSFORO

En un primer ensayo se sembraron cien
variedades en hileras individuales, con dos

/ NI tl 604 replicaciones y con nivelesde0y 150kg/ha
* \ I 'to , de P2 0 , aplicados al momento de la

o Prnedi de 42 %rnedades siembra, en bandas, como superfosfato

l r 4triple (SFT). Las parcelas se encalaronyse

0o5 , fertilizaron, como se indica en el Cuadro
38.

(al tpicadaI (Ion 1 
3I

lgura 31. Rthndinlitinto% obletilos al cosechar A los 2 1/2 meses, las plantas que no
hih'ras indkid":t;e, ti ctrv% 'ariedad s dc-ucu de alt) recibieron aplicaci6n de f6sforo presen-
rtndimini cl.oc.:i.atla, enlre 42 %ariedades taron poc, desarrollo (47 centimetros
altl'as, en rtc ai~tl' la apficaci6n tie di'ersos versus 68 ccntim etros con f6sforo) y

iijt,., de v. . ( arimia)ga. carecian de ',igor. Las hojas bajeras de

algunas variedades presentaron

indice de tolerancia de Las diez variedades amarillamiento ocoloracionespurpfrreasy
que demm,.,traron ser ris tolerantes enl daban signos de debilidad. El contenido de
cada ensavo. Como indice de tolerancia se f6sforo, en !as hojas moradas y amarillas,
utiliZ.6 el cuadrado del rendimiento, a un fue de 0,09 y 0,11 por ciento, respec-
nivel de cal de cero, dividido por el tivamente, en tanto que las mismas

rendirnien;o a 6 ton ha. variedades a las cuales se les aplic6 f6sforo
presentaron 0,21 por ciento de este

A principios de 1977, se seleccion6 otro clemento, en sus hojas bajeras.
grupo de 183 variedades, a niveles de cal de
0,5; I; 2 v 6 con ha. Aunquc cl crecimiento El Cuadro 40 incluye las respuestas de
de las partce aereas de las plantas tue las variedades ms tolerantes y la Figura 32
extremadamente vigoroso, los rendimien- (secci6n A) muestra la respuesta de algunas
tos de las raices resultaron relativamente variedades seleccionadas. En promedio, la
bajos. El superalargarniento afect6, en ausencia de f6sforo redujo los rendimien-
algbn grado, a la mayoria de las tosde 1,7a0,5 kg/m 2,osea,a29porciento
variedades; la bacteriosis y las escamas del mdximo en el primer ensayo. La
alectaron a otras pocas. L.os rendimientos variedad M Col 1684 fue la m~is tolerantea
promedio fueron de 13, ; 16,4; 16,0 y 17,1 los bajos niveles de f6sforo pero su
ton ha para niveles de cal de 0,5; 1; 2 y 6 rendimiento fue anormalmente bajo. La
tori ha, respectivamente. Por con- variedad Llanera present6 un bajo indice
sigulente, con s6lo aplicar 0,5 ton de de tolerancia (solamenoe 1,28).
cal ha, lia vuca produjo el 81 por ciento de
su mAximo rendimiento potencial. El En el segundo ensayo, establecido en un
Cuadro 39 muestra el rendimiento de las lote diferente, se seleccionaron otras 160
diez variedades que tuvieron el mayor variedades para encontrar tolerancia a los
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Cuadro 39. Rend imiento ude rices tolerancia a la acidet del suelo (de distinlas variedades de yuca sembradas
rn hileras ilidsiduales).

Renditniento de raices
Variedad (iunidades arbilrati as)

Cal aplicada (ton h1a) I fi .c de
1976A 0 0,5 2 6 tocrancia

NI Col 660 29,3 39,2 54.7 50.9 16,91

NI Nex 59 24,0 35.9 55.8 48.2 11.9

CNI 334-25 15.2 22.1 23,6 21.5 10.7

SNI 1-133 18,9 20.7 31.7 33.3 1(0,7

I.lancra 17.8 24.6 32.3 29,) 10.6

NI Ven 168 19,4 37.7 55,2 42,5 ,8

NI Pan 114 19.9 31,3 39.5 51.6 7.7

M Col 22 13,0 18,() 30.7 23.4 7,2

(NI 308-23 19.0 37,3 38.6 50.) -7.1

M Vcn 27(1 15.6 23.7 39.9 41.3 i.')

19761 0.5 I 2 6

l.Ililra 27.9 29.2 (2.5 5.4 144. 1
NI (A is 26.2 20,( 7.9 9.6 71,5
NJ (C(1 1879 32.5 16. 2 16.7 17,1 01,8

N1 Ven 33 383 24.2 30.4 27.) 52.0

NI Col 565 26.7 33.3 14.6 15.S 45.1

M Ven 186 29.2 27.1 33.3 25.o 34.1

\I Ven 183 35.8 21.2 25,8 39.2 1L

NI ('ol 1421 28.3 31.2 14,6 24,t, 32.6

NI (',I 988 31.7 24,2 28,3 32.5 30,9

N1 (ol 146h 3h.3 19,6 52.9 55.0 26.7

.priVni t t -, dc wi ih'. I 141f= gird tit tIC sLII~hriI i ,rI1do -k, 'I' I',)

&rd cc tic i-,l 
0.r.t.l.. ...

, R'lidllt~ t 1" on 1- l . I t '.. I~ lIith c. d1t Iiiicl.iiict . . Rerirhiiilrir . tl41l I), I i ti tl ht

bajos niveles de f6sforo. Como consecuen- (tamizado), lo cual result6 en un mayor
cia de las enfermedades, los rendimientos indice de tolerancia, como se indica en el
de la parcela con 150 kg de P2 0/ha Cuadro 40. La variedad M Mex 59 tuvo el
fueron ligeramente inferiores que la sin mayor indice de tolerancia.
f6sforo. Al mismo tiempo,algo de f6sforo
residual en el suelo aument6 los rendimien- Como consecuencia de las diferencias de
tos de la parcela sin f6sforo un poco mts suelo y de las condiciones climat~ricas, no
que los obtenidos en la primera selecci6n es posible comparar los indices de toleran-
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(Cuadio4l) Rclldlliniijtil, ic r.m,vs % lierancia a solueiones nutritivas. En consecuencia, enIj,.,% 1 tI,. ,,I Co "It -I ,It futuras investigaciones se pondrAi mayor1,,tr~.,a '. .h., il n%+w. ('Ilnrada, 6nfasis en la selecci6n de variedades que se
tvil Iilnr.n.s mdnm nlh.j. desarrolla en soluciones nutritivas.

Relltinivnio I ltld '. de
itlttdcd. unmd,,dc,,tilrhim r n.i, t S Ii IC ON DE CAMPO PARA ENCONTRAR

I()I.IRANCIA A LOS BAJOS NIVELES DEap. I ) I lphcadnl k hai P0 I ASIO

Las mismas 100 variedades utilizadas
6.9j para efectuar la primera selecci6n de\ (,i ow ,.j 3.6 30.1 ,i tolejancia a bajos niveles de f6sforo, se

M Pal 114 14.4 37,3 5.5 utilizaron para seleccionar por tolerancia a
%121 4-1) 9. 2 17-1 4.9 bajos niveles de potasio. Se utilizaron dostratamientos de este elemento: 0 y 200 kg
\% l ,-2s .4 5.4 46 de K 20/ha aplicados en la forma de KCI,

\I I Ib,,, 91,t) 19,3 4,2 en aplicaciones divididas, al momento de la
\1 \ el l s 11.5 32,9 4.0

Rcndirnminto de yuca\ 1 Ml C \ 5 9, 1 1 .3 3 ,h 4 .01 ( k g in )

37- - M Pan 114' M-- Co 660
.4 22 7.2 14.0 3.7, - - NI Col 660 '-. .. M Col 247

I l.lanera anera I9 "Ii 11 150 Promcdio -. . Prommedio i
41 84 variedades 84 variedades!\ \l. nnl 2%.iI 23.6 22.4' - i C. l 1684

%1 m 2,2 12.1 N.9 16.4

I \t 24e' 12.1 10.S 13.9
\ .-I 1505 2.1 11.1 13.9 -
Mt oI 1524 13.4 15.o 12.0

ell c 21 I.S. 7 32,2 0. /
M \ellI S., 14.1) 19.1 10.3 /

01nI~ h. .2 9.3/ /
\I \k. 21 12.3 16,,N 9/

Hcn~jnnu . ..... ... ~ d, V

cia de las variedades en diferentes selec-
ciones (tamizados) de campo. La selecci6n Ill
hecha en soluciones nutritivas proporciona 0 -i 1 .. .. 200
condiciones mds uniformes para este tipo I':(),kg hat K20 1kg ha)de experimento. Aun rrmAs, la suscep- I-igura 32. ,endimiento% obtenidos al cosechartibilidad diferencial a las enfermedades hileras indihidule, de %arias %ariedades de yuca yrara vez constituye un factor que interfiera rendimiengospiomedio de 84,,ariedade,,.en respuestaen las selecciones que se hacen en a Is aplicaci6n de dos, nivele% de fVforo v de polasio.
Programs do Yuca 
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Cuadro4l. Rendimiento de raices y tolerancia a DOSIS Y EPOCA DE APLICACION DEL
bajos niveles de polasio en el suelo, de POTASIO
diversas variedades de yuca (sembradas
en hileras individuales). Bajo condiciones de alta precipitaci6n,

e! potasio aplicado se puede perder
Rendimiento parcialmente por lixiviaci6n. En con-

de ralces Indice secuencia,se recomienda aplicar el potasio
(Unidades de en forma dividida. A fin de estudiar este

Variedades arbitrarias) tolerancia efecto, se sembr6 la variedad Llanera, y se
leabon6 con KCI a raz6n de0, 50, 100, 150

K 2,0 aplicado y 200 kg/ ha de K2 0 en una sola aplicaci6n
(kg/ ha) o en aplicaciones divididas, en diversas

6pocas despu6s de la siembra. En el Cuadro
1976 A 0 200 38 se indican los diversos regimenes de

fertilizaci6n.
CM 308-23 19,1 13,6 26,8'

NI Col 660 27,1 29,7 24,7 La aplicaci6n aument6 el contenido de
NI Col 247 20,7 18,5 23,2 potasio en las hojas superiores a los tres

" 83 26 neses de 1,83 a 2,21, por ciento, en tanto
25,2 28,1 22,6 que los contenidos de calcio y de magnesio

" Mex 23 11,5 6,4 20,7 fueron bajos, pero no significativamente
CM 320-19 13,0 10,0 16,9 afectados por la aplicaci6n del potasio. Sin
NI Ven 168 21,6 27,7 16,8 embargo, a los nueve meses, las plantas

tratadas con altos niveles de potasio tenlan
%I Col 1823 17,5 22,0 13,9 sus hojas bajeras con coloraci6n amarillen-
M Col 783 10,9 8,6 13,8 ta, con contenidos de magnesio de s6lo
llanera 14,6 15,6 13,7 0,06 por ciento, en comparaci6n con 0,15

Rendimiento de yuca

Indice dc tlerancia (Rcndimient, ctn aplicaci6n de 0 K P (kg/m 2 )
(Rcrtldlment con 200 kg de K2 0 hdl 15 __--"

siembra y a los 60 dias. Las parcelas se
encalaron y fertilizaron, como se indica en
el Cuadro 38.

Sin aplicar potasio, el crecimiento de las
plantas a los 2,5 meses, s6lo se redujo I Dias despu~s de la siembra
ligeramente: de 66 a 60 centlmetros. El i
contenido de potasio, en las hojas 0 30 90
superiores, disminuy6 significativamente: %
de 1,70a 0,98 por ciento. Los contenidosde 5 100 0 0

50 50 0nitr6geno, f6sforo y magnesio aumentaron 50 0 50
en ausencia del potasio. El contenido de 5
calcio no vari6. La Figura 32(secci6n B) y
el Cuadro 41 presentan la respuesta al 0 . __........__

potasio de las variedades evaluadas mds 50 100 15o 200

tolerantes. En promedio, la falta de Aplicaci6n de K20 (kg/ha)

aplicaci6n de potasio redujo los rendimien- Figura 33. Respuesta de lavariedaddeyucaLlaneraa
tos de 1,45 a 1,0 kg/rM2; es decir, redujo los dihersos niveles de potasio, aplicados en diferentes
rendimientos al 70 por ciento del miximo. 6pocas, despu6s de la siembra, en Carimagu.
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por ciento en las parcelas sin potasio. Esto EFECTOS RESIDUALES DE LAS ROCAS
indica que los altos niveles de aplicaci6n de FOSFORICAS
potasio indujeron una deficiencia de
magnesio pero no alectaron los niveles de En el Informe Anual del CIAT, 1976, secalcio de la planta. La Figura 33 muestra la present6 la respuesta que dio la yuca enrespuesta en t&minos de rendimiento. Carimagua, a las aplicaciones de varias
Aunque los rendimientos fueron bajos, se rocas fosf6ricas. En 1977, se resembr6 el
observ6 una respuesta significativa a la ensayo para medir el efecto residual de las
aplicaci6n de potasio, pero no se encon- aplicaciones de fosfato. Uno de los dos
traron diferencias significativas entre los grupos de parcelas, en el cual se habia
niveles de aplicaci6n; una sola aplicaci6n aplicado SFT, se utiliz6 para medir el
hecha al momento de la siembra fue efecto residual en tanto que en el otro
superior a cualquiera de las combinaciones grupo se reaplic6 la misma cantidad de
de aplicaciones divididas o a una sola SFT como testigo 6ptimo. A todas las
aplicaci6n a los 30 dlias. Por lo tanto, bajo parcelas se les reaplic6 uniformemente
las condiciones climat6ricas y edfficas de nitr6geno, potasio y zinc. Las plantas se
Carimagua, no parece necesaijo hacer una cosecharon a los once meses.
aplicaci6n de potasio en forma dividida.
La aplicaci6n de 20 kg de Mg/ ha no evit6 Los rendimientos de todas las parcelas
la deficiencia de magnesio inducida por los fueron considerablemente mds bajos en la
altos niveles de aplicaci6n de potasio. segunda siembra que en la primera; el

Rendimiento relativo de yuca (%)

I0 . ..1976 1977

o RF del Huila

0 RF de Pesca
[I RF de Carolina

40t del Norte _

* Escoria Thomas
,A SFT, residual

SFT, aplicaci6n
anual20 4 -..... ... -

IF 50 100 4 00o 0 50 100 40 0

PjOs(kg/ha)
Figura 34. Efeclos iniciales (1976) y residuales (1977), de diversos niveles y de distintas fuentes de f6sforo,

sobre el rendimiento relativo de Ia varledad de yuca Lianera, en Carimagua. (RF'-roca fosf6rlca; SFT=
superfosfato triple).
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rendimiento rmAs alto fue de 21,9 ton/ha (en moneda colombiana), el valor del
obtenido con 400 kg de P 2 05 / ha del SFT mayor rendimiento como consecuencia de
reaplicado. La Figura 34 muestra los la fertilizaci6n, excedi6 al costo de los
rendimientos relativos de ambas siembras. fertilizantes y de su transporte.
La aplicaci6n de Escorias Thomas produjo
los mayores rendimi,:ntos en la primera La Figura 35 muestra el efecto de la
siembra y tuvo el efecto residual ms tertilizaci6n con nitr6geno, f6sforo y
ventaj.)so al comparar tal aplicaci6n con potasio, sobre el indice de cosecha. Las
cualquiera otra luente de 1205 en la se- aplicaciones de nitr6geno y de potasio
gunda siembra. Entre las rocas losf6ricas, disminuyeron el indice de cosecha, 1o cual
el efecto iesidual de la roca de Gafsa fue indica que elfertilizanteestimul6enmayor
mejor que el SFTy que la roca de Carolina grado el crecimiento a(reo que el
del Norte. En la primera siembra, la yuca crecimiento de las raices. La fertilizaci6n
s6lo respondi6 a 100 kg de 1)205 ha, pero con f6sforo aument6 el indice de cosecha
en la segunda siembra,hubo una respuesta cuando el nivel aplicado de P 0 fuede50
significativa a 400 kg de l20j ha, tanto kg; ha, pero, pasado este nivel, el indice de
para el fosfato residual como para el cosecha comenz6 a disminuir. Este aumen-
reaplicado, lo cual indica que 100 kg de t, inicial en el indice de cosecha, a medida
Pa()5 ha no fueron suficientes para que aumentaron los niveles de f6sforo, se
obtener los mixirmos rendimientos. ,bserv6 tambi~n en otros ensayos hechos

c,n f6sforo (Informe Anual del CIAT,
1976), lo cual confirma que el f6sforo,

IN I I.RAU(_IONtS POIASIO x Nil ,OCi INO

Indices de cosecha

E-n el Informe Anual del CIAT 1976, se .7, •' - - ,.7N I \ de tudus uos nis CLcs de K)

publicaron los resultados de un ensayo 0

sisterintico establecido para estudiar el
etecto de [a aplicaci6n potasio x f6sforo O., •.
con li vriedad .anera. En Carimagua, se
sembr6 este afio afio un ensayo similar de 0.614 " 1 114

potasio x nitr6geno, utilizando 14 niveles I' 20 40 60 NO 100 120 140

de potasio en combinaci6n con 14 nivelcs 0 , , : . - - ....
de nitr6genlo. aplicados en bandas al P K de todos Is niveles de K)

mnomento de hit sienmbra, en la forma de 0.72i .. *_-' ----

K 2SO V urea, respectivamente. Los ren-
dimientos de lilanera variaron entre 17 0.X) -

ton ha con dosis bajas de nitr6geno y
potasio v 30 ton ha, con la aplicaci6n de 0.64 ....... . .. . ... . . .0 -WO2 40 601 80 )11 1201 140
130 kg dc N ha y 160 kg de K2( ha. En
ausencia dc potasio, no se observ6 0,761 • T -1 ---- -- I

respuesta al nitr6geno y en ausencia del K X de Idus .. ....el de N)
nitr6geno, no se observ6 respuo6ta al 0.,-
potasio. A ibos elementos fueron igual-
nente importantes para aumentar el 0 Oh-
rendimicnto. pcro ninguno logr6 producir
la respuesta que se obtuvo con f6sforo enec 0..4-- el , 4

ensayo potasio x fostoro.

K (kg ha)

Utilizando v.alores de $1.500 por -Ihura 35. Ifectos tie liersos ni~elesdenitrogeno,
tonelada de uca N' de S17,50,.kg de N, f6sfor,, .pi la,,io %uhre el indice de cosecha de la

SI,50 kg de K 20 y $23,20. kg de P 0 %ariet'ati' e uca Ilanera, en ( arinagua.
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aplicado en niveles bajos y medios es mAs Carimagua fueron M Mex 23 y M Mex 59;
eficiente para la formaci6n de raices. en CIAT-Palmira se utiliz6 la varicdad

Llanera. Las plantas se cosecharon a los 12

FER rI IZACION CON ZINC meses cn Carimagua y a los 15 meses en el

La deliciencia de zinc es muy Irecuente El Cuadro 42 muestra las respuestas a la
en cultivos de yuca, tanto en suelos dicidos aplicaci6n de zinc. En Carimagua, ambas
como en suclos alcalinos. Por tal raiz(n, se variedades produjeron bajos rendimientos
rcaliz6 en Carimagua (suelos dcidos) yen el como consecuencia de un ataque severo de
CIAI (suelos alcalinos), tin ensayo sobre gusano cach6n y bacteriosis. Sin embargo,
fuentes, niveles y mitodos dc aplicaci6n de ambas respondieron significativaniente a
zinc. EI C uadro 38 presenta los regitnenes Ia aplicaci6ri de 5 kg de Zn/ha al suelo,
i fertiliiaciln en ('arimnagua; cn dIA-- pero no dieron respuestas adicionales a
Palmira. las pltntas s tto se lertiliiaroncon mayores niveles; no hubo una diferencia
zinc. Las variedatdlc ensayadas en significativa entre el ZnSO aplicado en

Cuadro 42. ( ollL'itiL d int: en li hi m ijas superiores de hi planlia de yuca, a los tres rreses, ) rendimienlo de
rauc'.s, coni rc.put,(a a N arios :ratarnienloi de aplicaci6n de zinc, en dos variedr ,!es en Carimagua

u unL Lu (I.VI -Ialinira.

Carimagua CIA T

Rendimreno Cotitentdo de Zn L ('aIR

(toil ha) en las hojas (ppmn) In hlmmu n ildo tic ?n
iton hai) cn la Iojit%

I I'))q I

I rialntlienos %I Mex 59 .I1 Mex 23 %1 Mex 59 'A Mex 23 I.ancai

I VIt! .3 1,7 25 21 34.7 3,.2

k /11 ha. /nMl ).O 12.7 8,4 35 34 33.2 37.2

I1) k /I hI, itSJ. 13.2 7,8 41 37 31.9 40,5

'I) kg /n Ii.i. /nS()., 14.1 7,4 00I 52 40.0 42,2

k L h1 1i, /.1104 15.1 6.0 45 32 39.1 42.2

10 kg Zn hi, ZnO 12,5 10.2 50 34 27.8 35.''

20 kg Zn ha, Zn() 13.0 10,7 50 45 38. 3(.5

I' ZnSO4, foliar (1,9 4.2 -- 38.4 44,-

2' /fiS 4., lo ar 11,2 6,2 - 32.3 43.))

4' /.nSO., hlI ;r 13.2 4,4 .- 37,4 4 '.I

I' ( nS()., ec , 6.5 3,5 34 30 35.6 32(1

2' 1 InS().;, c,l , 10,7 5.5 26 27 34.3 37.5

4' j /nSO:, csiia' I3, 3,3 32 25 43.4 38,0

I ZInl. ctaca, 9.4 4.8 30 26 29.9 31.7

2' t IO. ."iacas 8.6 5.5 28 26 29.5, 311.2

4' in). ctiacas 11.1 5.6 26 25 52.1 32."
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bandas y el ZnO aplicado al voleo. Los Rendimiento de yuca
m~todos de aplicaci6n foliar o de A Estiercol
tratamiento de las estacas, fueron menos o Estiercol + 150 kg de K20
efectivos en comparaci6n con la aplicaci6n 0 Estiircol + 80 kg de P2 03al suelo. Cuando se cortelacion6 el z. Fertilizante 10-20-20
rendimiento con el contenido dt zinc de las 12 -

hojas superiores, a los tres meses, se
determin6 un nivel critico de deficiencia de
zinc de 37 ppm en M Mex 59 yde 51 ppm
en M Mex 23.

En el CIAT la variedad Llanera respon-
di6 inicialmente muy bien al tratamiento
de las estacas con ZnSO al 2 y al 4 por
ciento. Sin embargo, la mayoria de las 4
plantas se recuperaron de la deficiencia de
zinc, en tanto que algunas sufrieron por la I
salinidad del suelo. Los rendimientos 1 10-23-20 (kg h)
variaron ampliamente como consecuencia 0 400 800 1200
de la variabilidad del suelo (pH 6,7 a 8,0). 0 10 20 30
Los mejores rendimientos s- obtuvieron
sumergiendo las estacas, antes de la Estircol bovino (ton;ha)
siembra, durante 15 minutos en una Figura 36. Respuesta de ]a variedad de yuca
suspensi6n de ZnO al 4 por ciento, o en lianera a varios niveles de estiercol bovino, Aplicado
una soluci6n ZnSO al 4 por ciento. Los s6Io o en mezcla con f6sforo o polaslo, en
altos rendimientos obtenidos se corre- comparaci6n con la aplicaci6n de cantidades
lacionaron con un alto contenido de zirc equivalentes del fertilizante quirnico 10-20-20.
(m~is de 45 ppm) en las hojas superiores,pero no selIogr6 determinar culles el nivel fertilizantes quimicos importados. Se
no tico. estudi6 la efectividad de varios n~veles deesti6rcol, en comparaci6n con: a) esti6rcol

Por lo tanto, en los suelos acidos, es combinado con aplicaciones de f6sforo o
efectiva la aplicaci6n de ZnO o de ZnSO potasio, y b) fertilizantes quimicos com-
al suelo, en tanto que, bajo condiciones pletos (10-20-20) aplicados en cantidades
alcalinas se recomienda el tratamiento de equivalentes al f6sforo contenido en el
las estacas, puesto que el zinc, aplicado al esti6rcol. Se utiliz6 la variedad Llanera. El
suelo, se precipita rdpidamente bajo esti~rcol se incorpor6 al suelo, en tanto quecondiciones de alto pH. los fertilizantes quimicos se aplicaron enbandas al lado de las estacas.

FERIILIZACION CON ESTIERCOL DE La Figura 36 muestra que la aplicaci6n
HOVINOS de 20 y 30 ton/ha de esti~rcol duplic6 los

rendimientos, pero qve la adici6n de 80 kg
de P 0 /ha o de 150 kg de K 0/ha,

Las dreas de suelos Acidos y de baja aument6 significativamente los rendimien-
fertilidad, actualmente utilizadas para la tos, en comparaci6n con la aplicaci6n del
producci6n de ganado de carne, con estiircol solo. La utilizaci6n de cantidades
regiones potencialmente 6tiles para la equivalentes de f6sforo, en el fertilizante
producci6n de yuca. La utilizaci6n del 10-20-20, generalmcnte fue superior a la
esti6rcol bovino -disponible utilizaci6n del estigrcol solo, pero no
localmente- para fertilizar la yuca, es una significativamente diferente al estigrcol
alternativa l6gica para reemplazar los combinado con f6sforo o con potasio.

C-68 1977 Informe Anual CIAT



Utilizando precios actuales (moneda incluyendo el costo de la colecci6n y de la
colombiana) de $1.500/ton de yuca y de aplicaci6ii fuera inferior a $200/ton. En
$8.400 ton para el fertilizante 10-20-20 t~rmino generales, los aumerntos en ren-
(incluyendo el transporte), la utilizaci6n dimieto obtenidos por la aplicaci6n de
del estidrcol. .n promedio dio un ingreso f6sforo o de potasio al estidrcol, no
neto mayor, solo si valor del estidrcol, compens6 el costo de estos fertilizantes.

ALNIACENAMIENTO
DE LA YUCA

Las raices de la yuca se deterioran ser observado entre los cinco y los ocho
r:pidamente despu~s de su cosecha. dias despu6s de la cosecha (Figura 37).
BAsicamente, el deterioro de las rai ces tiene
dos causas: 1) fisiol6gica y 2) microbial. La
orimera forma de deterioro generalmente PODA
ocurre dentro de las primeras 48 horas
despu~s de la cosecha; se caracteriza por
una necrosis de color marr6n oscuro, de Se realiz6 un experimento para evaluar
consistencia seca, la cual reviste forma de el efecto de la poda sobre el deterioro de la
anillos alrededor de la periferia de la yuca. Se seleccionaron ocho variedades
corteza, y aparece preferentemente en las con diversos grados de resistencia, tanto al
variedades susceptibles. El deterioro deterioro fisiol6gico como al microbial
microbial se inicia generalmente con un (ver la secci6n sobre Almacenamiento de la
veteado vascular, seguido por una Yuca, en el Informe Anual del CIAT,
pudrici6n suave, fermentaci6n y 1976). Las plantas de cada variedad fueron
maceraci6n de los tejidos radicales. Este podadas dejanuo s6lo 25 centimetros de
tipo de deterioro, que no 3e presenta en un tallo y se dej6 las raices eta el suelo durante
orden secuencial determinado, conienza a diferentes intervalos de tiempo antes de

Figura 37. Dos form as de deterioracion de las raices d e yuca. I zquierda: fisiol6gica necrosis parda oscura, de

consistencia seca N en forma de anillos, alrededor de la periferia de la corteza. Derecha: microbial pudrici6n
htjmeda, acomnpaiiada por la fermentaci6n y maceraci6n de los tejidos radicales.
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1)eterioraci6n de raicts (7c)

Epoca en que se hio la poda (dials) .lnts dci InliaccOllnlicIih,

Figura 38. E-:t to dclt, allo sobre li deterio)raci6n de rices de )uca. despues de 20 dig,,s de almnacenamiento.

cosecharlas. Los resultados obtenidos las raices cortadas. Como se observ6 en
indicaron que el porcentaje de deterioro 1976, Ia susceptibilidad al deterioro es unatanto fisiol6gico como microbial, dis- caracteristica varietal; porejemplo, M Col
minuy6 progresivamente con el tiempo, de 1807 y M Col 22 fueron m 2s susceptibles
a podaalacosecha, hasta un minimoque que M Col 1802 yM Mex 59 (Figura

seregistr6entrelos J4y21 dias(Figura 38). 39). Sin embargo, despu~s de 2! dias, alEl deterioro de las rakes que quedaron podar estas variedades las primeras dos
iigadas al tallo fue rns lento, en todos los sufrieron menos deterioro quc las uiltimas
casos, en comparai6n con el ocurrido en dos. Enconsecuencia, lareacci6nvarietal

i )t r . .. ..i. u... .i>

90la Con poda a os 0 digs

,l " .ete o de .. . r s q.' podaa hls 14 dias
Co n poda a los 21 dias

5 0 - -- . .. . .. .4,,i  -- - . .... . . .

1i L ._- .- - -- _

%I Col 807 M Col 22 (NIC 29 Regional CIC 92 %I Col 45 M (ol I'W2 \'Mex 59

\ ariedades

Figura 39. I)eterioraci6n de las raices de ocho suriedades de )uca, I&s cuIles se puderon a o1% 0. 14 ) 21 dims
anle. de la cosecha luego almacenadas, duranle 20 dims.
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Deterioraci6n (%)

* Testigo
o Con poda a las 3 semanas

Con poda a las 4 semanas

1o 0 Con poda a las 34 semnas con aplicaci6n de maneb (4 x 103 ppm de i.a.)
i + hipoclorito de sodio (2,5 x 10' ppm d, i.a.)

.. . .. ----- -.-- -

510 15 21

Tiempo de almarenamiento (dia.i)

Figura 40. Efecto de ]a poda de las plmntas y del tratumiento quimico sobre Il deterioracl6n de las rarces de Ia
iariedad de ,uca MI Col 113.

la poda varia y la resistencia sin tratamien- enteras. Sin embargo, despu~s de la poda,
to no estA relacionada con la resistencia las ralces cor.adas para simular el daflo se
con tratamiento. deterioraron al mismo ritmo que las rafces

tratadas y sin daflo, aun manteni~ndolas en
Por lo general, las raices cortadas se condicionesdebajahumedadparaevitarla

deterioran mls rApidamente que las ralces cicatrizaci6n.

Deterioracion (c)

9 0 '1estigo

B liolsas de caIamazo o fique
80 O Bolsas de papel
7 C A B o l s a s d e p a p e l f o r r a d a s c o n p o l i t i l e n o .. . . . . . . _ _ .

5 10 1520

l-empo de almacenamiento (dias)

Figura 41. Efecto del almacenamiento de raices de Ii variedad de yuca M Col 113, en bolsas de diferentes
materiales, ,obre sui deterioraci6n.
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Deterioraci6n ((*)

0 Iestigo
1 1 Bolsas de papel torradas con polietileno
t Bolsas de papel lorradas con polietileno + hipoclorito de sotio (2,5 x 104 ppm de ia)

0A Bolsas de papel torradas con polietileno + maneb (4 x 1-' ppm de i.a.)

(01

40 --- -pT

0'
5 10 15 20

liempo de almacenamiento (dias)

ligura 42. feclos de [a utilizaci6n de las bolsas de papel forradas con polietileno y del tralmientoquimico,
iobre a dterioraci it Ie raices alnacenadas de )uca.

Al almacenar las raices con tallo, present6 la pudrici6n microbial, pero ista
despu~s de la poda, se logr6 evitar el se logr6 prevenirsumergiendolasralcesen
deterioro fisiol6gico, lo cual ocurre nor- una soluci6n de maneb e hipoclorito de
malmente durante los primeros dos dias. sodio (4 x 103 y 2,5 x 0y ppm de i.a.,
Sin embargo, despu~s de diez dias, se respectivamente) (Figura 40).

l)eteriorac6n (

[O I estigo (raices sin eiipaque y sin tratamiento)
(jUll! Rak'es sin trataniento ____ ___--

90 o maneb (2000 pp .de i) Rakces con bolsas de papel forradas - -
A mianeb (4000 ppm de i.a. .

8o05 maneb (00 ppm de i.a.) I ----- -
rianehi 16.000 ppm de i.a.))

-(0 . . . . ...--------- -----..-- -- - - - .. . ..--........ .

0) 1 - . . ... . .. .. . t - ' - --" .. ... .. .. ... ........ .. .. .. - -

0 5 10 15 20

1iempo de almacenamiento (dias)

Figura 43. I're enci6n de la deterioraci6n microbial de raices de yuca, con diferentes tratamientos a base de
I ltn 1c
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ALMACENAMIENlO EN BOLSAS tiempo similar al observado en los
tratamientos que inclulan la poda de las

El almacenamiento de raices de yuca en plantas. El deterioro se evit6 parcialmente
bolsas de cafiamazo (fique) y de papel, tratando las raicescon hipocloritodesodio
aument6 el nimero de raices no (2,5x 10ppmdei.a.)yseevit6totalmente
deterioradas, en comparaci6n con las mediante un tratamiento con 4 x 104 ppm
raices testigo (Figura 41); sin embargo, aun de i.a. de maneb (Figura 42). Otros ensayos
asi, los tratamientos dieron un alto hechos posteriormente mostraron que, a
porcentaje de deterioro microbial y esta concentraci6n de maneb puede ocurrir
fisiol6gico. Sin embargo, se observ6 que el alguna pudrici6n microbial, pero que a
deterioro microbial tendia a comenzar concentraciones de 8 x 10 ppm de i.a. se
aproximadamente despu6s de cinco dias, obtiene un excelente control (Figura 43).

COOPERACION INTERNACIONAL

Las actividades de cooperaci6n inter- por el CIAT y otras instituciones, y d)
nacional del Programa de Yuca se inten- cooperar en el establecimiento de una red
sificaron desde Enero de 1977 con Ia internacional para el intercambio de
asignaci6n de dos nuevos cientificos informaci6n y de germoplasma. La
principales, uno con sede en CIAT- realizaci6n de ensayos regionales uni-
Palmira v el otro, con seue en SEARCA, formes, utilizando cultivares selecciona-
Filipinas, para coord inar las actividades de dos de yuca, ha contribuido al logro de este
proyecci6n externa en America Latina y prop6sito. Por solicitud especial, cientifi-
Asia, respectivamente. Ambas posiciones cos del Programa de Yuca han trabajado
son financiadas por el Centro Inter- en colaboraci6n con investigadores de
nacional de Investigaciones para el varios paises patrocinadores, suministran-
Desarrollo (MID) de Canadi. do asistencia especial en problemas es-

pecificos.
Es conveniente mencionar que las ac-
tividades de cooperaci6n internacional las La filosofia de Ia cooperaci6n inter-
inici6 el CIAT en 1972, con Ia visita a nacionales lade Informaracercadeloque
algunos paises de Amdrica Latina. El tiene el CIAT para ofrecer. Esperar hasta
CIAT, siendo una organizaci6n apolitica que Ia. instituci6n nacional decida cuAl es Ia
s6lo puede influenciar, lo que ocurra en acci6n que desea tomar y luego, Colaborar
otros paises, demostrando Ia utilidad de Ia con Ia instituci6n nacional en Ia resoluci6n
tecnologia que puede ofrecer. La- red de sus problemas. La demanda de asisten-
establecida de visitas ticnicas, cia de los paises colaboradores se centran
adiestramiento, y de comunicaci6n per- principalmente en el intercambio de
sonal v amistad, son las bases de este germoplasma, tecnologia, adiestramiento,
programa. apoyo logistico y asistencia en el diseflo de

programas de fomento del cultivo de yuca.
A trav~s de los aflos, estos enfoques han
servido como un medio para: a) ayudar a El adiestramiento juega un papel fun-
otros paises, con diversos grados de &xito, damental como primer paso en Ia
en Ia organizaci6n de sus programas de cooperaci6n internacional y ha cambiado
investigaci6n en yuca; b) adaptar, adoptar su actitud quizAs --Igo oportunista de
y proporcionar Ia tecnologia basada en Ia aceptar becarios al azar, a una actitud
utilizaci6n de insumos minimos muy selectiva, Ia cual concentra esfuerzos
desarrollada en CIAT; c) probar, a nivelde en ciertos paises en un momento dado,
campo, cultivares e hibridos desarrollados proporcionando adiestramiento com-
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plementario a varios cientificos a fin de sobre las proyecciones del Programa deformar equipos de trabajo orientados Yuca del CIAT y lo que tiene para ofrecer.hacia la investigaci6n en producci6n en Ya se han hecho visitas y efectuadoesos paises. discusiones sobre el programa con
cientificos que trabajan en yuca,Como resultado de sus investigaciones y procendentes de los primeros cinco paises yactividades de proyecci6n externa, el tambi~n se han iniciado vinculosPrograma de Yuca ha decidido que no profesionales, por correspondiencia, consolamente es necesario transferir tec- instituciones agrtcolas de otros paisesnologia sino mas bien la capacidad para asiticos, loscualesenalgunauotraforma,

definir cuil es la tecnologia 6ptima para estAn trabajando en yuca. En el Area delque las instituciones nacionales puedan desarrollo de personal calificado en yuca,adaptarla a sus condiciones especificas. para atender las necesidades de estos
paises, ha sido muy estimulante la actitudLa experiencia ha demostrado la efec- de muchas instituciones nacionales quetividad de la metodologia de las pruebas trabajan en yuca, y que estAn en plenoregionales. La esencia de esa metodologia proceso de crecimiento, al comprometerse

se public6 en el documento intitulado a enviar participantesaunCursolntensivo
"Pruebas e lntercambio Internacional de de Yuca, que se realizard en el CIAT enGermoplasma de Yuca" (IDRC, 0495S, Enero de 1978. Para este curso, se espera1975), que es el resultado de una mesa de seleccionar alrededor de 25 participantestrabajo en la que participaron represen- asiAticos provenientes de India, Indonesia,
tantes de varios paises productores de Malasia, Filipinas y Tailandia.
yuca. En cse evento, los paises, a travds de
los mencionados representantes, presen- En el futuro, la red de pruebas regionalestaron sus necesidades especificas. Ac- servirA como un medio efectivo para dartualmente, el trabajo se concentra en el informaci6n analitica a las institucionesdisefio de una serie de experimentos nacionales acerca de: a) cuAl es susencillos para validar la tecnologia capacidad potencial de producci6n; b)generada en cl CIAI. c6mo ampliar el alcance de las pruebas

regionales, lograr establecer unaEl desarrollo de las actividades de validaci6n de ]a tecnologia basada encooperacion internacional en Asia, las priicticas culturales de bajo costo, ycuales son miis recientes que las empren- finalmente, en qu6 forma es posibledidas en Am&rica Latina, tiene como implementar las actividades deprincipales rcsponsabilidades la mul- colaboraci6n internacional en aquellostiplicaci6n y el intercambio de ger- paises que est6n dispuestos a com-moplasma, incluyendo el establecirpiento prometerse a aumentar la producci6n dede pruebas regionales; la selecci6n de yuca. Sin embargo, se entiende que loscandidatos para el adiestramiento v la clientes del CIAT son las institucionescoordinaci6ri de su trahajo despucs del nacionales y CIAT, por lo tanto no tiene laadiestramiento; y finalmente, el anAlisis del responsabilidad ni la autoridad paraestado actual de la produccion de yuca en transferir tecnologia directamente a losAsia. agricultores. lPor lo tanto el CIAT no se
puede comprometer a aumentar los ren-En esta primera etapa se han incluido dirnientos de yuca en ninguna regi6n osolamente cinco paises en el Programa de pais, a menosqueelcompromisose origineProyecci6n Externa en Asia: India, In- v constituya obligaci6n de las metas de lasdonesia, Malasia, Filipinas y Tailandia. En instituciones nacionales.

un futuro inmediato, se brindarA infor-
maci6n a otros paises asiAticos, es- Los logros y las proyecciones en laspecialmente Sri-Lanka, Burma y Vietnam, actividades de cooperaci6n internacional,
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se pueden resumir de la siguiente manera: cual fue aprobado, y el centro nacional de
desde que se realiz6 la primera visita a investigaci6n sobre yuca en ese pals fue
Brasil, en 1972, y por solicitud especial de. establecido.
instituciones nacionales de investigaci6n y
organizaciones agricolas de varios paises, El adiestramiento en fitopatologfa de
el CIAT ha proporcionado adiestramiento yuca que recibi6 un agr6nomo de Costa
a 124 cientificos, tanto en investigaci6n RicaenelCIATylasvisitasposterioresdel
como :n producci6n de yuca. Entre estos fitopat6logo de yuca a ese pals, con-
cientificos, 37 han venido de Brasil, 12 de tribuyeron a la erradicaci6n de la
Mexico, 20 de Colombia y 35 de otros bacteriosis de los campos experimentales
paises latinoamericanos y del Hemisferio localizados en las Ilanuras de Santa Clara y
Occidental; cuatro han venido de Malasia, al establecimiento de un programa para
II de Tailandia y cinco de Africa. Muchos erradicar esta enfermedad de las prin-
de los profesionales recibieron cipales Areas productoras de yuca de ese
adiestramiento en dos cursos intensivos y pals. Visitas adicionales del especialista en
para 1978, se han programado otros dos cooperaci6n internacional del Programa y
cursos intensivos, uno para cientificos de de varias comunicaciones personales,
Asia y otro para latinoamericanos. Otros dieron origen al establecimiento de una
20 z.gr6nomos han recibido adiestramiento prueba regional internacional con la
mis prolongados (3 a 12 nieses) y 14 han inclusi6n de las mejores selecciones del
completado en el CIAT sus estudios de CIAT. Posteriormente, se estableci6 un
posgrado haciendo investigaciones en acuerdo formal entre el Ministerio de
yuca. Agricultura y Ganaderia de Costa Rica y el

Programa de Yuca del CIAT, a travds del
Como resultado de este adiestramiento cual se estAi desarrollando un programa de

diversificado, algunos paises han avan- invcstigaci6n para producci6n de yuca.
zado, en la definici6n de sus programas de
yuca. En Repfiblica Dominicana, ex-becarios

de CIAT recibirAn ademds asistencia en su
En Brasil, se ha organizado el Centro pals, para la organizaci6n de un programa

Nacional de Yuca. El CIAT, por solicitud de yuca y para c! establecimiento de una
especial de la Empresa Brasileira de prueba regional internacional.
Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA),
particip6 en la planeaci6n y organizaci6n El lnstituto Nacional de Investigaciones
de esta nueva instituci6n. AdemAs, el Agropecuarias (INIAP), de Ecuador,
agr6nomo dcl Programa de Yuca del solicit6 asistencia especifica al CIAT para
CIAT pcrmaneci6, durante niAs de un mes, analizar el estado actual de la producci6n
en esa organziaci6n prestando asistencia de yuca en ese pals, con 6nfasis especial en
cn el establecimiento de una red nacional los aspectos econ6micos. Con el apoyo
de pruebas rcgionales; en 1978, el en- financiero del CID, el CIAT colabor6 en
tom61ogo del Programa de Yuc, cl disefio y procesamiento de datos
colaborard en la organizaci6n de un obtenidos en una encuesta agroecon6mica,
programa de control de plagas en Brasil. la cual mostr6 que los rendimientos eran

solamente del orden de 10 ton/ha. Esta
L.as consultas v visitas hechas al Ins- cifra fue considerada como baja si se toma

tituto Nacional de lnvestigaciones cn cuenta el rendimiento potencial que
Agricolas (INIA), de Mexico, por cl pucdc tener ese pals. En consecuencia, se
fitopat6logo, cl agr6nomo y el coor- estableci6 una prueba regional inter-
dinador del Programa de Yuca del CIAT, nacional en una de las principales ireas
resultaron en la preparacion de un productoras de yuca y se demostr6 que,
documento bisico para la creaci6n del fAcilmente, es posible obtener rendimien-
Programa Nacional de Yuca de M6xico, el tos de nmAs de 20 ton/ ha.
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En Colombia, la Fcderaci6n Nacional originado datos sobre rendimientos ende Cafeteros ha adoptado la tccnologia dcl vuca en 48 localidades diferentes, dentro y
CIAI para estalilcccr tin programa es- luera de Colombia. En 47 localidades, lospecifico en el area dc Caicedonia. l)cpar- cultivares seleccionados por el CIAT han
tamento del Valle. Aqucllos agricultorcs producido los mayores rendimientos. Esto
que mantienen registros de pioduccion, indica que el germoplasma que tiene elpudieron cons.tatar quc los rendimientos CIAT se adapta a una amplia gama de
aurnentaron de 25 a 45 ton ha durantc Lin condiclones ecol6gicas. Tambin, se haperiodo de cinco afios. Fstc cs on ejeniplo probado que las variedades locales pueden
muy significatiko de conmo una institucion rendir 50 v 100 por ciento mdis usando la
nacional ha asimilado la tecnologia tecnologfa de insumos minimos recomen-
desarrollada por cl CIA I lucgo lia ha dada por cl CIAi.
transferido con exito a los agricultores. ln
el Valle del Cauca N tainu n en hi Costa
Atlintica, cl Instituto Colonbianr Los paises quc han participado en estaAgropecuario (ICA) cstii multiplicando red de pruehas internacionales incluyen anuv'slnaslioad e ula prcaso Guyana v Ecuador (dos ciclos de siem-nuev s lineas selecionadas e n las pruebas bras), Mexico (tres ensayos), Venezuela
regionales ICA CIA . para su entrega (dos ensavos) y Costa Rica, Argentina y
posterior a los agricultores. Estados tUnidos (un ensayo). Se han

En otros paises, todavia no se ha logrado despachado, %ariedades seleccionadas,
un exito total. iPor ejemplo, el CIID ha hibridos v semilla obtenida de cruzamien-
proporcionado fondos especiales para tos controlados a mas de 30 paises, y ya se
desarrollar un programa especifico en Perul estdn rccibiendo los primeros resultados
pero los objetivos propuestos afin no se proporcionados por esta distribuci6n de
han logrado. Otros paises material genktico.
latinoarnericanos han sido informados
acerca de la asistencia que puede prestar el El cxito logrado hasta el momento ha
CIAT; unos aun no han respondido, serxido para probar que la tecnologia
mientras otros ya han solicitado infor- generada por el Programa de Yuca esmaci6n vilida v los muchos problemas encon-

trados indican que la investigaci6n debe
La red de pruebas regionales ha continuar.
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Uinidad de Producci6n de Arroz

El arroz es bfsico para la nutrici6n de los la falta de ticnicos suficientemente
pueblos de America Latina, especialmente preparados retrasa la transferencia de
en las tierras bajas tropicales, en donde el tecnologia agricola a los agricultores de
consumo per cApita es superior a 50 aquellas regiones en las cuales hay dis-
kilogramos. ponibilidad de variedades apropiadas y en

donde las condiciones son favorables para
Aunque la producci6n ha ido aumentan- aumentar la producci6n.

do en algunos pases, en la mayorfa, los
rendimientos y la productividad son En 1977, Ia Unidad de Arroz del CIAT
todavfa bajos e insuficientes para continu6 desarrollando sus proyectos de
satisfacer la demanda. La insuficiencia se cooperaci6n internacional, mejoramiento
debe primordialmente a la falta de varietal y adiestramiento, a fin de con-
v,.riedades apropiadas con tolerancia a las tribuir a la realizaci6n del objetivo fun-
condiciones adversas del clima y del suelo y damental que cousiste en aumentar los
ademAs, que sean tolerantes o resistentes a rendimientos nacionales por unidad de
las plagas y enfermedades. Por otra parte, superficie en Am6rica Latina.

COOPERACION INTERNACIONAL

Este afio se compilaron los resultados multiplic6 la semilla y se seleccionaron las
del Primer Vivero Internacional de Ren- variedades o llneas ns promisorias para
dinmiento de Arroz para America Latina Am6rica Latina. Se puso especial nfasis
(V IRAL-76). Adicionalmente, se en el tipo de planta, la calidad delgrano, la
evaluaron en CIAT los siguientes viveros resistencia a Sogatodes y el rendimiento.
provenientes del IRRI (International Rice
Research Institute) los cuales se recibieron
a mediados de 1976: dos viveros de PRIMER VIVERO INTERNACIONAL DE REN-
rendimiento de variedades de maduraci6n DIMIENTO DE ARROZ PARA AMERICA
precoz e intermedia; dos para ser LATINA (VIRAL-76)
evaluados en condiciones de secano; uno
para el aflublo de la vaina Corticium
sasakii; uno para variedades flotantes y En 1976, se form6 el Primer Vivero
otro para problemas de salinidad y Internacional de Rendimiento de Arroz
alcalinidad del suelo. Estos viveros se para America Latina (VIRAL 76) con 24
sembraron en CIAT entre julio y noviem- variedades provenientes de Colombia,
bre de 1976 y se evalu6 el material, se Costa Rica, Repiblica Dominicana,

Unidad de Arroz D-1



Cuadro 1. Rendimiento de las variedades del Vivero Internacional de Rendimiento de Arroz (VIRAL-76) en rarios paises de America Latina.

Palses y rendimientos (ton,'ha)'

Costa
Variedad Pais de origen Colombia Rica2  Ecuador Guyana M6xico3  Peru Venezuela 4

CICA 4 Colombia 3,3 4,5 6,1 2.9 6.4 1,7 8,1 5,4
CICA 6 Colombia 3.9 5,3 5,5 2,7 6,7 2,5 7.2 4,8
CICA 7 Colombia 3,1 4,5 5,6 3.0 5.1 2,6 7,5 4,3
CICA 9 Colombia 4,6 5,3 6,8 2,8 5,5 2,6 8,8 5,0
P918-25-1-4-2-3-1 B Colombia 4.9 3,5 6.2 2,8 9,7 3,3 8,1 5,8
P918-25-15-2-3-2-1B Colombia 4.6 3,4 6,1 2.9 9.5 3,6 7,7 6,4
CR 1113 Costa Rica 4.3 4.0 5,7 3.1 6,6 2,2 8,7 6.1
Juma 57 Rep. Dominicana 3.8 .5 6,9 1,8 - 2.6 9,4 5,6
Juma 58 Rep. Dominicana 2,5 - 6.1 - - 3,0 9.4 7,2
118 Ecuador 4.5 3,6 6,3 2,1 4.9 2,8 7,2 5.2
Tikal Guatemala 4,9 4,9 3,7 2,9 4,1 2,6 8,4 5,2
N (IR 1055) Guyana 3,9 - - 4,3 8.6 7,0 -
77916 (GR22-10-6-10) Guyana 3,7 - - 4,6 6,6 - 6,2 -
Macuspana A75 Mexico - 2,5 3,2 2,9 4,5 2,9 5,7 3,9
Bamoa A75 Mexico - 4,1 5,4 3,8 7,2 2,8 8,2 5,3
Inti Pecrui 3,0 3.1 5,9 3.5 7.2 2,7 8,4 6,1
!R2058-78-1-3-2-3 IRRI 3,5 - - 8,4 - - -

IR2823-399-5-6 IRRI 4,1 - -
I , R2863-38-1-2 IRRI 4,3 - 10,8 -

I R 1529-430-3 IRRI 4,4 - - - - - - -

0- Bg 90-2 Sri Lanka 4,4 2,6 5.1 4,6 1,0 2,0 9,0 6,0
Ciwini SML Surinam 4,3 3,3 5,2 3,1 1,9 2,2 (9 3,4

> Camponi SML Surinam 4,6 5,6 4,1 3,7 - 2,0 6, 5,1
C Ceysvoni SML Surinam 4,3 3.8 4,2 3,5 - 2,3 6,3 4,2
0

NO condiioms de rigo. Lespto en Cosa Rica y en doe loculidade de Mixico.
j Duo condimom de uxaw con buemt distauci6n de Uuvm.

MDauo coadiciona de ano. promedio de dos loceaidads coo problemas de uequia.

Promedio de do locaidada.
Los gioun indican que La varedad no fue aembrada.



Ecuador, Guatemala, Mxico, Perth, las lineas bajo condiciones normales de
Filipinas, Sri-Lanka y Surinam. Se dis- riego. En el Cuadro 4 se pueden observar
tribuyeron 28 juegos a 17 paises. Los las principales caracteristicas y los ren-
rendimientos obtenidos en varios paises se dimientos del material de VIRAL-F. En el
observan en el Cuadro 1. Algunas Vivero Internacional de Tolerancia al
variedades de este vivero sobrepasaron en Afiublo de la Vaina, C. sasakii(VIAVAL),
rendimiento a las variedades locales, p. ej. se descartaron algunas lineas debido al
Juma 57 y 58, de la Repfiblica tipoinaceptabledegrano, alainaduraci6n
I)ominicana, rindieron mds que la tardia o a la susceptibilidad al volcamien-
variedad local peruana, INTl. En forma to. De este material se distribuy6 unvivero
similar, IR2863-38-1-2 del IRRI y las dos ms reducido pero apropiado para
lineas del proyecto cooperativo del Insti- America Latina. Sin embargo, no se
tuto Colombiano Agropecuario (ICA- elimin6 ningt'n material del Vivero Inter-
CIAI) P918-25-1-4-2-3-1B y P918-25-15- nacional de observaci6n de Salinidad
2-3-2-1 B, rindieron de 2 a 3 ton/ha ms que (VIOSAL), ya que solamente se incluyeron
Bamoa A75 y 4 ton/ha mds que unas pocas lineas para paises especificos.
Macuspana A75 en Mexico.

Los viveros de secanc, los cuales
VIVEROS PROCEDENTES DELIRRI incluyen 200 lneas o variedades, se

sembraron en el CIAT bajocondicionesde
1977 se evaluaron los viveros del secano. (Se present6 una sequla que dur6

En 1977 e eaos de l de diciembre de 1976 hasta febrero de
IRRI recibidos a mediados de 1976. El 1977). Variasllneasmostrarontoleranciaa
Vivero Internacional de Rendimiento de U sequla en las etapas vegetativa y
Arroz para America Latina, COfl reproductiva. Sin embargo, se encontr6
variedades de maduraci6n precvz una baja tolerancia a la deficiencia de
(VlRAL-IP), contenia 10 vari~',es de hierro, en la mayorla de las lneas, lo cual
grano de buena calidad y buen potencial de interfiere con la confiabilidad de los datos
rendimicnto; los rendimientos fluctuaron sobre rendimiento. Se seleccionaron 14
entre 6,5 y 8,6ton,t ha. Bajo las condiciones variedades tolerantes a la sequla y a la
del CIAT (1.000 m de altitud y 24°C), la deficiencia de hierro -siete con granosde
maduraci6n vari6 entre 121 y 129 dias. A tamafto mediano, tres de granos cortos y
menores altitudes, el tiempo hasta la cuatro de granos largos. Con este material
madurez se reduciria de 10 a 15 dias se form6 y distribuy6 el Vivero Inter-
(Cuadro 2.). En el vivero de las variedades nacional de Rendimiento de Arroz Secano
de maduraci6n intermedia (VIRAL-T) se (VIRAL-S).
incluyeron 14 lineas o variedades cuyos
rendimientos flucturaron entre 6,5 y 9,9 En el Cuadro 5 se muestran los viverosy
ton/ha; el tiempo hasta la madurez fue de el nzmero de juegos despachados a los
130 a 143 dias (Cuadro 3). El vivero para paises de Amcrica Latina en 1977.
variedadesde aguas profundas(VIRAL-F)
teni a inicialmente 50 lineas de las cuales la
Unidad de Arroz del CIAT selecciono' 10 SEGIUNDA CONFERENCIA SOBRE EL
por tipo de planta, calidad del grano y 'ROGRAM A DE PRUEBAS INTER-
tolerancia a las aguas profundas (80 cm), NACIONALES DE ARROZ PARA AMERICA

las cuales se distribuyeron a los paises que LATINA (IRTP)

solicitaron este material. Este vivero
tambi n se sembr6 en el CIAT a comienzos Este afio, se realiz6 la segunda conferen-
de 1977, a fin de multiplicar la semilla y cia sobre el Programa de Pruebas Inter-
determinar los rendimientos potenciales de nacionales de Arroz para Am6rica Latina,

Unidad de Arroz D-3



. Cuadro 2. Principales caracteristicas del germoplasma del Vivero Internacional de 1977 con Variedades de Maduraci6n Precoz para Amirica Latima
(VIRAIL-P), observadas en el C1AT I.

Agronomia E nfermedades- Insectos2  Calidad

Pals de Altura Madurcz Piricu- Afiublo Afiublo Grano Temperatura Rend.Identificaci6n origen (cm) (dias) laria Bacter. vaina Sogatodes largo 3  gelatinizaci6n 4 
(lon ha)

13R51-46-1-CI
IR20/I R5-114-3-1 Bangladesh 107 129 7 3 1 4 5 1 8,0

IET28SI(RP319-34-9-l-3
1-141) IR661-1-175-3 India 86 123 9 5 3 4 3 IL 8,1

IET3262(RP633-95-8- I
1RS) l1--43.1 I JR22 India 91 125 8 3 2 7 3 1 8,5

lET3127(RP6-516-3 I-4)
TKM6/IR8 India 85 122 8 5 2 7 3 L 7,2

B541B-Pn-58-5-31
Pelita I-I/IP 1108-2 Indonesia 103 128 7 2 2 3 3 1 8,6

1R2070-414-3-9(1R40)
IR20*2/O. nivaralICP94-13 IRRI 96 125 4 4 2 6 5 1 7,3

IR2071-625-1-252(1R36)
IR1561-228,'/IR24"410.n.///CR94-13 IRRI 80 124 2 6 3 3 3 1 7,7

I R2307-84-2-1-2
CR94-13/IR1561-228 IRRI 89 127 4 4 2 3 3 L 6.5,o

4 1 R1561-228-3-3 (check)
5 IR8iTadukan//TKM6*2/TNI IRRI 83 121 7 5 2 8 3 L 8,0

CICA 7 Colombia 99 125 3 3 2 4 3 L 8,0

> Piomedio de dos smncstrcs.
- Escala de rmistencia internacional dc 1-9; I-29 resistentc; 3.0-3.9 = modcradamcntc -,mntcfll. 4,0-5,9= modcradamcntc sucepihlc o intcrnicdla. NO-9,0= susspt!Lk
- Escala de Iongitud dcl grano: 3 a grano largo (6.61-7.50 mm); 5 =grano de longizud mcda (5.51-6.(A mu).

O Escala dc tcmpcratura dc gcatinzaci6rm I = ntcrmdcha; L = haja.

'-4



Cuadro 3. Principais caracteristicas del germoplasma del Vivero Internacional de 1977 con Variedades de Maduraci6n Intermedla para Amnkrica Latina

(VIRAL-T), observadas en el CIAT'

C Agronomia I nfcrneJades- lnsectos2  Calidad

Q..
0. Pais de Altura Madurez Piricu- Afiublo Afiublo Grano Temperatura Rend.

Identificaci6n origen (cm) (dias) laria Bacter. vaina Sogatodes largc& gelatinizaci6n' (ton, ha)

O BR5I-46-5
IR20 IRS-114-3-1 Bangladesh 122 134 8 4 3 4 5 1 7,8

BR51-74-6
IR20/1R5-114-3-1 Bangladesh 120 133 8 4 3 4 5 IL 6,8

BR 4 (BR51-91-6)
IR20! R5-114-3-1 Bangladesh 129 137 8 3 3 3 5 1 7,5

11 li 785 (R P84-39-I) India 95 132
9 6 4 4 3 L 8,7

B541b-Kn-58-5-3

Pelita I i 1/ IR532E576-4 Indonesia 110 130 8 4 3 4 3 1 7,0

B542b-Pn-9-2-2
Pelita I/ I/ I R532E576-4 Indonesia 117 134 9 3 2 6 3 1 9,9

1R2070-423-2-5-6 (IR38)
IR20"20.n//CR94-13 IRRI 91 134 4 5 3 3 3 L 7,3

1R2071-586-5-6-3 (IR42)
IR1561-228/IR24*6/O.n//CR94-13 IRRI 103 143 0 3 3 8 5 L 7,9

I R2823-399-5-6
CR94-13/iR1529-680/ //IR24"3/

O.ni / IR14-16 IRRI 103 137 2 A 4 4 3 IL 7,1

IR2863-38-1-2
1R1529-680-3/CR94-13//IR480-5-9.3 IRRI 88 136 4 4 3 3 3 L 6,5

Bg 374-1 (75-311)

Bg 66-1 / IR20 Sri-Lanka 103 132 8 3 2 3 3 1 8,2

Bg 375-1 (75-404) Sri-Lanka 98 132 8 3 2 3 3 1 9,1

IR2588-19-19-1-2-2
1R1544-238/1R1529-680-3 IRRI 92 139 4 2 2 3 3 L 8,5

Taichung Sen-yu 195
O Bing-tang-Chien/IR 661 Taiwan 89 132 6 4 3 3 3 L 8,1

CICA 9 Colombia 110 133 4 3 3 3 3 L 8,0

t'romedio de dos semestrm.
iscala de resttncia internacional de 1-9; 1-2,9 z resistcntc: 3.0-3.9 a moderadamente resistentc; 4.0-5.9 - modcrsdamentc suacqptible o intermedia, 6.0-9.0 susceptible.

Lcla de longitud del grano. 3 a grano lrgo (6.61-7.50 mm). 5 =grano dc longitud meda (5.51-6.60 nim).



Cuadro 4. Curacteristicas de 10 linespromisorias dearro flotantebjsocondicionesnormalesderiegoeneI

'ais de Dias a Altufa Volcamr. Rcndim.Identiicacin origen tloraci6n (cm) ("I) mm i li)
BIKN 6986-147-2IR 262 Pin (iaew, 56 lailandia 168 112 10 6.7
IlKN 19m6-81lK -262 In (iaew 56 Tailandia 156 150 85 4.4
IlK N 6986-20IR 262 Pin (iae 56 Tailandia 146 111 I1 6,5
ItKN 6987-105-4IIt 262 Khao Nahng Nuey II Tailandia 128 109 () 8.')
lIKN 6(99o-63
IR 2(62 1 Pi 161 Tailandia 129 172 100 5.4C 4-63 Filipinas 119 115 0 6,9R 1) I Iailandia 123 113 1) 0A

IKN 6987-118-.3- )

Ilk 262 Khao Nalhng Nucy II 1ailandia 123 107 0) 2
IBK N 698 I -133-2-1)

1R 262 Khao Nahng Nuey II lailandia 126 III 1
IlK N 6987-233-2-I)

I1262 Khao Nahng Nuey I1 l ailandia 125 10117 0 .7

Cuotdro 5. N nmri it. isero, del i'rograina de Prucha Int'rnacionales de Arroi, par, Amnericm I.aaina.
di,,tribluido, en 1977.

N imero de viverosI

Pais VIRAl-I' VIRAI. VIRAL-S VIRAI. VIAVAI \1 ( ).\ I IItl
Argentlna I I I 3[tolivia I I 2 41irasil 5 5 3 I 2 16(ojlnihiai I I I IC'sta R ica I I I 3lIcuador 2 2 I I I I:1 Sal ador I I 1 3iuatemala I 2 .Gi ivana I I I I I I ,IIiondura, 2 2 2Ja;maica 

II
, exico 4 4 2 JONicaragua 2 2 4'anamai 2 2 2 6

I'araguay I I
l'eru 

2 I 5Rep. )om. I I I I I ISurinam I I I 3Verle/tela 2 2 
.4

Iotal 28 28 22 5 9 4 96
SIR \L z\ ,lmh Intcc n al~~l de Rten~firmetol+aL tl de lt "rfo i ltle l

* I ' udr dtes t ,ujdilrgl~iu,, tctlp[r.lnu. ;1 llrniedia
"a i . *i tC titc .t tti m tdw M P -',.

aIs-al a X iltct itth ii ti\ A I 'b'It'ctu,, dc Silittidad itt .aih, Jtt,m .tilc'tt. I

D-6 
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en las instalaciones del CIAT, desde el 4 al Cuadro 6. Numero de delegado% participantes por

5 de noviembre. Los lidees y dems ps%,, que asistieron a Ia segunda

profesionales de los programas nacionales conferencia del IPrograma de P'ruebas

de arroz asistieron a la conferencia cuyo Interiiat ionale de A9rro7 par& Am rica

prop6sito fue el fortalecimiento de la latina. en 1977.

cooperaci6n internacional dentro del
IRI lP; corregir los problemas de
procedirniento; definir la necesidad de Paises Dlegdos
organizar y distribuir mis viveros; inter-
cambiar ideas sobre problemas actuales del Argentina I
arro y desarrollar un plan de actividades
para la nms r6ipida diseminaci6n de los Belice

resultados del IRTP a los agricultores. (En Bolivia 2

el Cuadro 6 se observa el nftmero de Brasil 3
delegados participantes de cada pats Colombia 6
representado). Costa Rica 2

(uando se pregunt6 a los delegados si Ecuador 2

prelcrian recibir los viveros directamente El Salvador I

dcl IR, I o despu~s de la evaluaci6n y Guatemala I
scl':cciotn posterior hecha por el CIA-.
todos los delegados, con excepci6n de los Guyana I

dc Mexico y Costa Rica, solicitaron los Honduras 2
\icro, dcl CIAl. Nkxico solicit6 vieros Mexlco 3
dcl I RRI v del CIAI y Costa Rica solicit P
los vi.cros de ohservaci6n directarnente Panama 3
dcl IR I v los vivcros de rendimicnto del Paraguay I

CIA I .I. 1i clcgados de Brasil y Uruguay Rcpublica Dominicana I
nantlcstalon qLIc ellos solicitarian direc- Surinam 2

Ltmcntc dcl IR <I los siguientes vixeros
cspccilicos: de resistertcia a las bajas Vcneuela 2

tcm peraltInas, a lit sequia v a lIt toxicidad t'ruguay I

dc alLminio, l.iipinas (IRRIt 3

SIs delcgado, tic los distintos pai ses I otal 38

demio,' aron intcres por los siguientcs
\t\cros: \ixeros ie rcndimlcnto v obser-
%acton con \aricdadcs de niaduract6n los tipos de viveros establecidos para 1978
prcco/ e intcrncdia para condiciones dc v cl ntinero de jucgos solicitados.
sccano v dc riego; x ixcros para resistencia
al aflublo dcl arro/ (Piricularia orv:ae) y
aflublo dc ia litaa (( .(.Aakhi) xros I )'.,Ill ( (IO\ 1l. VARILI)AI)IS Y LINI:AS
para salitnidad. baas ttnperatur,.s y aguas I'R1)\1 , ()RI .\S

prolunndas. I.Los delcgados c,,tuvicron de
acucrdo acerca de lia neccsidad de es-
tablcccr cn cl luturo \ixeros para lit .a U nidad de Arroz del CIAT colabor6

hclnmtinosporiosts (Ithelntihos)oriutn con div'ersas instituciones de varios paises

or vzae) csca Idado de I ia 11 oja mcdiante el envio de variedades y lincas

(l?hvn(hO.%portim orvza') y problcmas prornisorias. En el Cuadro 8 se presenta la
dcl suclo, cono toxicidad dc aluminto \ cantidad de scmtlla de variedades y lineas
alcalinidad. En el Cuadro 7 se presentan promisorias enviada en 1977.

Unidad de Arroz D-7



0
C Cuadro 7. Programa Internacional dc Ensaios de Arroz para America Latins planeado para 1978.

-5 E E NViveros - cCIR~l 11 Two 
->

Rendimiento VIRAL-P I I 1 6 2 I I I I I 1 2 3 1 2 I I I 1 1 2 32

VIRAL-I i 4 3 i 1 I I I 1 2 I 2 I I I 2 24

VIRAL-S 1 2 2 2 1 I I I 1 2 6 1 2 I 2 2 28

Observaci6n VIOAI. 1 2 3 1 1 2 i 1 1 2 15
VIOAl 2 2 5 1 I I 2 6 2 1 2 25

Enfermd;ades VIiPAL 2 I 6 I 2 I 1 I 1 I 2 6 I i 1 2 1 2 33
VIAVAI. 1 2 1 I 1 1 1 1 2 11

Problemas del VIOSAL I I I I I I I 7
medio v suelo Vivero de

baja temperatura 2 1 i I 5
VIRAIL-F I 2 I I 6

Iotal 3 8 6 31 10 9 7 7 4 5 9 12 22 6 Ii 3 10 5 1 3 14 186

D % IR- A-P ti . ,isero Inteenacional tic Re.dimicnio de Arioi paia .Amflierica I atia-ataictidadc dc niaduta-cun p t-go'.
I RAI-I icro inlcrnacionai de Rendimienwco dc.- Aro pata Am.-crca I -dia&t a dicadc. dc n-rduraciioni itdta.

C 't iRAI -S t \iero Intcnacional dc Rendimicntio tie Arr,, Secano para Amcra I itina
iO-I- 't.Iscro Intrrnacional de (ihscnacon dc Arro/ para Anicrtia I atlna

- , iPI|' A 'cso Internaciinal de Ahuhlo del Arro, pira America I altia
- .'I.VAI. 'tseiro iniernaciinal tic I olerancia Al Afiublo tie Ia ', ana paia Ain ia I

0 \ 'iero inlcnactonal tie Obscrsacn,1n dc Saimidad en ,ot ir paia Arnio- I aitt.,
oo. li~iacirnai ti l)bseriaciti,; ti I ,.[i~lria ddc .,l I , pden .Ill ri MI ," CaI I

IRA-I- N V'scro Inhernacional tic Rendtimiento tic Vaidaics I )tantc, paia Anilti a I atila



Cuadro 8. Semilla de arroz distribuida en 1977. por paises.

Variedades % hineas distrlbuidas (kgi

w-.

0.

7- - C

N Pais ,.., ., - = 7 -. _ -

Argentina 0.2 0,2 0,2 0.2

Australia 0.1 0.1 0.1

Rep. Fed. Alem. 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1,0

Brasil 3.0 1.0 51.0 51.0 0.5 1.0 1.0 3.0 1,0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5

Bolivia 150.0 200.0 100.0 200.0

BIlgica 1.0

Costa Rica 50.0

Colombia 2.0 100,0

Ecuador 10,0

Francia 0,2 0.2

Filipinas 0.4 0.4 0.4 0,4 0.4

Guyana 50.0 50,0 50.0

Kenia 0.1 0.3 0.3

Liberia 0.02 0.02 0,02 0,02 0,02

Mexico 1.0 3.0 1.0

Nicaragua 50.0

PanamS 50,0

Periu 5.0 7,0 57.0 2,0 57,0

Venezuela 50.0 80,0

Uruguay 1.0

wD Total 4,20 5.32 211,52 414.02 1.5 2.0 3.0 3.0 103.42 1.0 658.52 1.0 0.5 0.9



FITONIEJORAMIENTO

In este aftlo, el I(A N el CIA I con- R'sitencia miiiiple. Se seleccionaron
Wtina:m produciendo ,.ariedades mc- aproxin adamente 36.0(9) progenies F,
.1madas de a;ro/ con altos rendinientos dcriadas dccruces mfiltiples, con 10 lineas
para lograr cstabilidad dc produccion, progenitoras mejoradas que contenian
inenor dependencia en insumos agricolas N tactorcs de resistencia de ietep, Colombia
sUperar ciertos iactores limitanitcs dc la I. l)issi t1atill, ('46-15 N Carreon. Las
prodUcci6n de arro, tales coto el afiublo progenics 1-; qu ic corn binaban factores dce
dcl arro, (Pt' or(n:a), el x rus de la hoja rcsisiencia de tres o cuatro fuentes, se
blanca, el sogata (. 'o,antli. or :hola) x l[.larol inediaitc elsayos de progenie
piohlemas tnenorcs, tales como cl ilfiUhlo ci1 surcos idi,,idualcs. Se dcrivaron
dc la aunas (( i.kaAl,) . la sali iidad. aproimadamentc 1 1.000 selecciones que

coinhinaban rcsistcncia al aflublo, ill
,,0gata (Sogatode.s), calidad dc grano

'11 Mt II) \1) accpiahle y buen tipo de planta. a partirde
las plogenics I., prumisorias. lodas las
I.00(0 sclciotnes se scnbraron conloI ON iagicltOiC.s (IC l;1s linpOlitaifles progcnics 1t4 en \'illaviccncio y sc ex-

/i , 
is ilCclits culunibiianils dcl I ulia pusicrun a Ia inlcccion natural de

dc li ( 'sa N mic pirciercn xariedadcs dc 1iricularia cii el cucilo dc Ia panicula. De
inaduraciuii picco/ ( 100 i 110 di ' ). "I la, 3.4001) piugenics 1-4 que maduraron
coiiihiiia'i cuat ro x itCdadcs de t: itcLile l afio. sc scleccionaron 330 lineas
MindUit'icim prcco/ IlR 36. 74-54o1 Iflg P 0oi'lsorits, las cilalcs se scmbraron en lIa

34-8. rcsistcntc al ttu hitJ) ( IWA 7 c 1R22 cstaci,'m del ICA en Pilhnira, en parcelas
eni ircc,.c tics ,cncillhi,, diletitcs pai noi replicadas, para CviltlilCm(>ln de ren-

iiiadtiracioii picco/ con licii,iqc~ii al diieiito: 1.000 progenies tueron selec-
ilUbk) pircedtciic dc I ctep. ( ololihia I , ciunadas para cx aluarlas en IFS

('46-15. I ots c[ tcces simplcs se u01l mii It
citi/iii c intici'rt/ar para prod ucir OCh Nariedadts mnultilineales. Se complet6
cilucc" tiipics % CiiIC crtlcCS dohls. I a c turcero V fili ino retrocruce para obtener
puhLaci01 iiI " , tic csliLo Cu Sce, xC% ai!uallr i tnai mltilinca dc cinco componcntes, con

p pfcckcaliad ci Ills ctic orles del t '..\, ciiico luentes de rcsistencia(letep,('olorn-
Na.ta 1, ,N limpiia, cii lts /onasarroceras hia I. Carreon, l)issi latifl yC46-15)ydos
dle I dii Ia ('tsta Nofrte, rcspcc- progcnitores rccurrentes (4414 v CICA 9);
t lliciict. Ic seinbraron las respectivas progenies F3

dcl primer retrocruce.

.I I IS N \ \ I ( PI ..\ t, ' Con el tercer rctrocruce se recaptur6
I NI I k VI I\ l completamente el lenotipo progenitor

recurrente, como io eidencia la unifor-
midad de las lineas. Se intercruzaron las

Resislcncia al afiublo del arrot poblaciones B., F, para combinar factores
dce resistcncia dc tres luentes diferentes
(Ietep con otras dos), corno se muestra enl.a seleccion por resistencia al afiublo del el Cuadro 9, para desarrollar una variedad

arroi, P. orvzae, es uno de los objetiVos multilineal con resistencia mrfitiple.
bisicos del programa de fitomejoraniento.
Se tratil de obtener una resistencia estable Adenmis, se inick6 un proyecto mul-
al afiublo del arroi mediante resistencia tilincal extenso, con sicte progenitores
nnltiple y xaricdades multilineales. recurrentes diferentes y sicte fuentes

D 10 1977 Informe Anuai CIAT



C 'jdhl ( onhai4ont% ,h' tru.io/ainiehii con Cuadro 10. Fuentes de resistencia a piricularia,

diltrtlil-tlit, ilht-, ill rti~h'ncit aI la obtenidas de distintos origenesgtogri

pLoi, tal Ill. ric )%.

I CP \ (( .itcon d )onhi, Ii) Progenitores I-uentes de Pats de

recurrentes i cI,1M. origen
I tup \ C (v i 11con 's II _ _)

4440 Tetep Vietnam
I ; I Ct) \ {t ,LHCon',i .146-15)

4414 Tapoo-cho-z China

4 I c op \ )( ,hl'ihit, I " I), sl itilt) 4468 Ca 902i b! 3,3 Chad
CICA 4 P.1. 184675-2 lr~n

I~ctcp '.I-mh I x ( 46-151

CICA 9 Colombia I Colombia

I CIcl, \ I -)i i I latilt \ ('4t,-1) h S.M.I.. 56 7 Surinam

Bg 90-2 Ramind Str 3 :ailandia

diferentes de resistencia de origen
geogrdfico diverso (Cuadro 10). Este afio
se complet6 el primer retrocruce de cada I oIcraitciai iI .i liIhI tic Ia taina dl arrol

uno de los progenitores recurrentes.

En el programa de fitomejorarniento, se Actualmente, s6lo se ha encontrado

incorporaron como progenitores cinco tolerancia al afiublo de la vaina del arroz

variedades nuevas, de amplia adaptaci6n y (C. sasakii). De las tres variedades

altos rendimientos, con buena habilidad de tolerantes seleccionadas, Bahagia, Tapoo-

combinaci6n y resistencia a varios factores cho-z y K8, Bahagia y Tapoo-cho-z, se han

limitantes de la producci6n. En el Cuadro usado ampliamente en cruces miltiples

II se presenta una lista de los progenitores como fuentes de tolerancia al afiublo de la

y de sus caracteristicasdeseables. Los cinco vaina del arroz. Se realizaron cruces entre

progenitores se cruzaron en 152 corn- las tres variedades tolerantes Bahagia x

binaciones de cruce triple, a fin de Tapoo-cho-z;BahagiaxK8;yK
8 xTapoo-

combinar factores de resistencia al afiublo cho-z, de tal manera que cada combinaci6n

proveniente de dos fuentes distintas. tuviera factores de tolerancia de los dos

(tladtro II. ( aratlcrislicas t'.eall tite ciuco progenitores incorporadas tn el programa de fitomejoramiento

dcl ( IA I -I( A t'l 1977.

Reaci:661'

I tpo de Aliublo Aublo I)cticinca I lCipeatudia

Progenitor planta bacter. vaina Sainidad al I' baja

l, eiiida Alto AR S S S I

IBahdgia Intermedia T 1 S S S

Pcita I I Intermedia MR S AR 1 S

Big 66-I 1: nana AR S S S S

Ii. ,-2 tnana R S S S I

i da de .*l *tC,%II AR ,1.IIWIII tt fcsi, 
", M R ItludeILIJI:CIt.'I IlIiClIIC. I ItIilit. . =%I,'LC bi '
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progenitores. Cada cruce simple se com- de America Latina se comportan en forma
bin6 a su vez con CICA 4, CICA 7, CICA 9 similar a los obtenidos en Asia.
y 4440. Las progenies F2 se observardn en
condiciones de campo y posteriormente, se Se ensayaron, bajo condiciones de
cvaluardin. lambin, se cruzaron y invernadero, por resistencia al afiublo
retrocru.aron CICA-4, CIC 7, CICA 9 y bacterial, aproximadamente 832 lineas
444(0 con cada uno de los tres donantes avanzadas seleccionadas en la estaci6n del
para proporcionar tolerancia al afiublo de ICA en Palmira, las cuales provenian de
la saina a cada uno de los progenitores poblaciones F2 y F4 procedentes de Sri-recurrentes. Fodavia no se han Lanka. Seencontr6queel59porcientoera
desarrollado t~cnicas rdpidas de selecci6n resistente, el 20 por ciento tolerante y el 21
de pkintulas para materiales tolerantes. por ciento, susceptible.

Resistencia al %fiublo Bacterial Identificaci6n de genes por resistencia at
sogata

Se inocularon once %ariedades
rcsiscte en Asia al afiublo bacterial Existe una posibilidad de especializa-
filediante cl uso de aislamientos de ciori fisiol6gica de Sogatodes y por tanto,
.\'anthotnzna. or'vzue obtenidos en es preciso tratar de localizar genes
Amrica Latina. Scgtin las reacciones resistentes. Actualmente, se estdn in-varietales pr-sentadas en el Cuadro 12, vestigando 10 variedadesresistentesdistin-
parece que los aislamientos provenientes tas para identificar sus genes correspon-

dientes.
(Ojadro 12. Reac.i6i decalgutas %ariedades al

aiublo b'L triai ( Vanthamonlas
ornzae). I \ A)I A N'ION F) 1- MAILRIALES

ROMI', ISORIOS

Reaccion'

lineas ai an/adas ) poblaciones
Valicdad Colombia Asia segregantes de Sri-l.anka

Rcnajda AR AR Se evaluo un total de 934 lineas
I I R R aan/adas (en las generaciones F5 y F6)

Iadudakan R R deriviadas de 22 cruces dilerentes,
fig 90-2 R R procedcntes de Sri-Lanka; de stos, seseleccionaron 44 como promisorias, las
fig 66-1 R R cuales se evaluaron con base en su
lig 97-2 MR R; MR potencial de rendimiento, en dos ex-
fig 97-3 R R perimentos que utilizaron CICA 9 como

testigo. En el Cuadro 13 se observan losK h 1:wi[.1tcIo MR MR resultados de las ocho mejores lineas de
IIR 22 R R cada ensayo.
hR 2035-290 MR R, MR Se evaluaron las poblaciones masales F4IR 8 % 1'\S provenientes de ocho cruces m tiltiples y
iliuchoniic 50 VS AS procedentes de Sri-Lanka (Cuadro 14); De

estc material, se hicieron 768 selecciones1 1-41 de fc-lterl'a . - u imu stcirtc, R r Cwlll licMR ,er. dmee rnc, \, . . h ndi, id ualcs, la, cuales se evaluaron en
D 12 1977 Informe Anual CIAT



Cuadro 13. Comportaunlento de 1b lineas aanzadas, derivadas de 22 cruces provenientes de Sri-Lanka.

Rendimiento % de
Iine (uce ( torn hai) Control

IEn%53) oI

1170 Bg 90-2 x [IR 1541 x ob678] 8,5 125

1156 Bg 90-2 x [IR 1541 x ob673] 7,8 115

: '9 Bg90-2 x [IR 1541 x ob678] 7,7 113

1313 Pelita I I x IR 1702x IR 1529] 7,6 III

1394 IPelita I I x DR 1702 x IR 1529] 7,5 110

I18h Bg90-2 x [!R 1541 x ob0678] 7,5 110

1348 Il~eita I I x [IR 1702 x IR 1529] 7,4 109

1332 Pelita I I x hiR 1702 x IR 15291 7,3 106
( A I \ 9 I
IIIMa) 2

I1.1 90-2 IR 262 x Remajda 9,3 129

1724 l'cita I I x rob678 x I.K.M-6] 9,3 128

154 IR 22 x Bg 90-2 8,5 117

1843 [IRs I K. \-(,] x R665 x g90-2 7.8 108

IN83 IR 22 x lg 9(0-2 7,7 107

1,,93 IR 22 x Bg 90-2 7,7 107

I,95 Bg 66-1 x I1I 20 7.7 1(07

1854 LIR x I K.M-6] x rBg66-I x IR22] 7,7 107

('A (I esttgo)

,U 'COS indi ,idnales cn la generacin 1-5. e) de pla n y resistencia a la hoja blanca,
C,,ta". Ilc selccciiinarton 90 lincas ainUhlo bacterial y sogata.
P1 on! i S()ias )oi potenciaI de alto ren-
dltl lncll, ;cplaihle calida.d del graoo, tipo SC tu\ iCron en observaci)n cuatro

poblaciones 12 de Sri-.anka y de este
material, se cmaluaron 166 selecciones F3
cn surcos indi', duales. Se obtuvieron 30

Cuadro 14. Ocho cruces mtilliple, provenientes de lineas promisorias.
Sri-lanka.

< 21." II S. [1< 2(12 pch I 3J I'aluacion (ic Intrcidtcciones

[R 2035-290 x Bg 90-2 x Pelita I 1]

IR 2035-290 x ._R 262 x Pelita I 1] Se evaluaron aproximadamente 461
IR 2035-290 x [IR 1529 x Pelita I I lineas avanzadas del IRRI yde Indonesiay
P1elia I I x [IR 26 x ob6781 sc Cncontraron tres lineas con un factor de
73-797 x [BKn 6809 x IR 1529] rcsistencia a piricularia, derivado del arroz
73-669 x rBkn6809 JR 15291 silvestre Orvza ni'ara. Estas lineas se
IR 262 6809 x IR 1] usarin como progenitores en el Programa

Lkn 6 15293 de litomejoramiento.
Unidad de Arroz D-1 3



Cuad-o 15. Principales caracteristicas agron6micas de 10 selecciones de Ia llnea 4440, en el CIAT'.

Reacci6n"

Dias a Dias a Altura Piricu- Rendimiento
Selecci6n floraci6n madurez (cm) Sogatodes laria (ton, ha)

1 106 143 96 2 I 7,8

2 106 144 96 2 1 7,4

3 111 146 99 3 I 7,7

4 112 147 96 2 1 7,4

5 114 148 99 3 1 7,8

6 107 145 98 3 1 7,6

7 106 143 96 2 1 7,1

8 108 145 98 2 1 7,9

9 110 142 97 2 1 7,1

10 109 146 98 2 1 7,6

* Promledio de teen replicactones.

* I ,'I1 cl, cii cccI ,IctIIl~,.[i.iI U cic~dc ic llmI i I-, 1-2.. rc,nsicni. 2.9-3.9 .niodcradamcnec resn iente; 4.0.

Purificaci6n y multiplicacion de la linea CICA 7y CICA 9, se incluy6 en los ensayos
4440 regionales de 1976 y en el Primer Vivero

LalInea4440seorigin6deuncruceentre Internacional de Rendimiento de Arroz
CICA 4 y Ft (IR665-23-3-1 y Tetep) y se para America Latina.
seleccion6 como lHnea pura, con la
genealogta P918-25-1-4-2-3-IB. Junto con Se observ6 en la sede del CIAT

Cuadro 16. (alidad del grano de 10 selecciones de Ia lines 4440, en el CIAT.

Rend. total Arroz Longitud rempcratura
No. arroz blanco' excelso grano Centro de gelatini-
selecci6n (%) ( N (mm) blanco3 zaci6n

1 71,8 59,9 6,9 0,6 I,B

2 71,3 58,8 6,9 0,7 1

3 70,8 58,3 6,9 0,8 1

4 70,9 58,0 (,9 0,7 1

5 71,4 59,4 6,8 0,7 I

6 70,5 52,9 7,1 0,7

7 69,3 51,5 7,0 0,7 1

8 68,7 45,0 7,2 0,7 1

9 68,3 46,2 7,1 0,5 1

10 69,1 48.3 7,2 0,6 1

Basado en 15 kg de arroz paddy (con cAscara).

Anoz blanco completo y 3 4 grano entero.

Apanencla del arroz blanco. hasada en una escala de o-5. 0 - auscncia dcl ccntri blanco 5 c cntro blanco qu elkid €l grant clnpltt

I . intermedia. It = haj.. cl arroi es swc Y sucho dcpucs de la cowci6n,

D-14 1977 Informe Anual CIAT



segregaci6n por tipo de grano. altura dle la
planta y madurez en uni parcela de
multiplicaci6n establecida con 4440. De
esta parcela, se seleccionaron 1.600 plantas
para purificarlas, las cualks se evaluaron
por calidad del grano y maduraci6n. Se .
seleccionaron 10 plantas mejoradas, para , "
continuar las evaluaciones v la mul- .
tiplicaci6n de semilla en parcelas sem-
bradas individualmente, de 200m 2, con tres
replicaciones, se transplant6 una plan- 1",
tula sitio de siembra a una distancia de 50 , ", ,
por 50 centi metros. I-n los Cuadros 15 v 16 , -
se presentan las principales caracteristicas
agronomicas v la calidad del granode estas -.

1selecciones. Con base en estas obser-
vaciOlncs, Se decidio continuar la mul- . ,
tiplicaci6n de semilla bsica a partir de las J
sclecciones I v 10 las cuales se transplan- ,

taron enl Lin canmpo de 4,5 hectaireas. A l-igura 1. Dafo severo causado por Porphyla
principios de 197,, ulat de estas selecciones martinica despuks de ,limentarse con hojas de a-roz
scra designada cn Colombia COl11O de 30 das de edad, en [a sede del (IAT.
variedad por cl Irograma de Arroz del
I (A AdicionAlmente. se envi, u n
kilogramo dc semilla selecci6n at los jeles
de los programas nacionales de arroi qu dc 197(, cuando se redujo el Area de
asistieron at la segunda conlerencia del siembra de arroz en el CIAT, la poblaci6n
Programa de Pruebas Internacionales de de 1'. martinica se concentr6 en una parcela
Arroz para America latina. dc una hectArca, sembrada con 4440, en

donde caus() estragos al comer las pln-
tulas de 30dias(t'ig. I). El dafio afect6 el

. \N() NI (\NI(.()I.N .ARR)/ D (lt(i() 10-15 por ciento del area. Esta observaci6n
cortirma el hecho de que, a falta de
alimentos, las ayes pueden limitar

l.a polla de agua (Porpl)a tnarinica) signiticativamente la producci6n. Esta fue
ha causado cl volcamiento de las plantas de la primera vet que se registro este tipo de
arro e impedido li thorescencia en el ;irea dario en los campos de arroz y su magnitud
donde estas aves hacen su1, nidos. A linalcs es de im portancia econ6mica.

ADIESTRAMIENTO

CURSOS )E I'RI)I;CCION DE1 ARROZ producci6n y mejoramiento gen~tico de
arroz, en cursos de cuatro a seis meses de
duraci6n. Estos profesion.1es recibieron

Quince especialistas en el cultivo de orientaci6n prdctica en: preparaci6n del
arroz de Am&rica Latina, provenientes de terreno; siembra; prActicas culturales;
Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala, cosecha y procesamiento; formulaci6n de
Guyana, Honduras, Mtxico, Nicaragua y planes, y evaluaci6n econ6mica (Fig. 2).
Panamd, recibieron adiestramiento en Estas prActicas se reforzaron con instruc-

1inidad de Arroz D-1I
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naturalmente, con poca profundidad de (ver Cuadro 17). Los agricultores moder-
agua, los cuales a veces se rodean con nos percibieron mayores ingresos netos
caballones para retener el agua. La debido a los mayores rendimientos de la
mayoria de los agricultores del grupo variedad mejorada CICA 4, Ia cual tiene un
tradicional usan ambos mitodosdecultivo periodo de crecimiento mAs corto y
die arro/; cl tamaiio promedio de las permite reali;,ar dos cosechas al afio. (Un
parcelas Lie arrot tue de 0,8 y 0,9 hectireas agricultor produjo ochotoneladasdearroz
por agricultor para los dos mdtodos de en una parcela de una hectArea).
cultivo, respectivamente. Como la mayoria
Lie los agricultores usan ambos sistemas, se Es preciso anotar que, en la 6poca en que
concilte que el 'trea promedio, cultivada sC efcCtuaron estos estudios, los precios del
con arroz, es de 1,26 hectAreas por arroz er,,n baJos, las iluvia en la estaci6n
agricultor. liuviosa s, retrasaron y la precipitaci6n

total fue escasa, todo lo cual afect6
l.n La eulmunidad que emplea sistemas adversamente los transplantes. Como

noderno, de cultivo, ]a mavoria de los resultado, los beneficios reales fueron
a uriculto res usan la variedad mejorada ncgativos; pa.'a ,I agricultor tradicional y
(ICA.\ 4, en tierra irrigada, con ter- s(,1o ligeramercte superiores a cero para el
itlthantes, inseclicidas, fungicidasycontrol agricultor moderno. Sin embargo, los
qtinmlco de nialeas. l'stos insumos Jes agricultores agrupados en una
lcron proporcionados mediante crditos cooperati'a, en la comunidad moderna,

por It (aja Agrarit. (Sin embargo, algunus logran mayores rendimientos e ingresos
tie los agrcutores no administraron quc el promedio (ver Cuadro 18).
clicmnt.'iente sus cr, ditos, contrajeron
Licldias perdieron sit reputacion I-n cl Cuadro 19 se observan los costos
clediticia). ie producci6n estirnados para las dos

comunidades. De los costos variables la
los rendimientos de arroz fueron mano de obra en el sistema tradicional fue

apreciablemente diterentes entre los muv alta, en comparaci6n con la produc-
agrcultorcs modernos v los tradicionales ci()n mecanizada-74 y 87 por ciento para el

(uiadro 17. Reiidirniit t),timad( . anaiiisis de rentabilidad de la producci6n de arroi, en 3 sistemnas diferentes
de tuliti, de arro,, en 2 comunidades.

Moderna I radicional

R iego Secano I ransplante
mcanado Manual Manual

Rcndimicnto (kg ha), 3.510 972 984
Valor de la produccion

(Co.l. ha) 12.285 3.402 3.444
los lotales (Co.S ha) 12.078 O.46 4.322

Bleneicio nelto t( ,1 It, 1 207 -3.084 -878
BenclicO n tot  

-1.501 315

I ii c.tlcuiic di rciiduiiilcni t ti turl Cfl Ciittiiildritii iicn'nddt pii ci 11)1' i i i .i4Ziitti~ihicic :ii titI~iiii d,iti niiiilit .' lI 251 tic" ,I i ijt ln ditl

tr d i lon ii
S bc iiun .'c r, , i,,ii,. ii uan, dic tibia imnuijctl

N1) ii itnc t cm,/ ciI¢, id mlint, de obha anuiihar
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Cuadro 18. Rendimiento y anilisis de rentabilidad secano favorecido lograron obtener un
por miembro, de la producci6n ingreso en 1976.
mecanitada de arroz operada por una
cooperatisa, en comparaci6n con los l)ebido a que los agricultores de secano
promedi% de otros habitantes de ha alquilan tierras, en las cuales se pueden
comunidad, en 1976. scmbrar otros cultivos tales como frijol,

11 mai V yuca, las tasas de alquiler de los
agricultores de secano son mayores. Al

Promedio mismo tiempo, los agricultores de secano
Cooperativa , ,m;hid. favorecido no compiten por tierra con

otros cultivos y por tanto, sus costos de
Rendimiento (kg ha) 4.14) 3.510 producci6un son mdis bajos y producen
Valor del rendimiento rendimientos superiores. La tecnologia

.1 h1 18.258 12.285 nueva para estos agricultores aportaria
Cos'o ttolules(Col.s ha) 15.819 12.078 mavor provecho.
ilenehici, nero 2.439 207 .s cvidente que la moderna comunidad

ctltiadora de arroz estA cambiando de
a rro/ dc ,.t no no lavorecido V sccano oLIn econornia lundamentada en artculos
l. d t4Co. respecsli amcnie en con)- hi'sicos a una economia basada en uso del
paraciot con 17 por ciento para el dieero en etectivo. Esta situaci6n ha
-igricultor moderno. Fs preciso notar que alectado adversamente a los arrendatarios
los agricoltores de subsistencia usan mano y aparceros de esta comunidad,
de obra lamiliar en sus fincas pero no la desprovistos de tierra, para los cuales el
co1nsideran como u costo. Sin embargo, arro. constituye un articulo bdsico de
ctando se deduce la mano de obra familiar disponibilidad limitada, dentro de una
de los costos totales de producci6n, economia de escasez orientada hacia la
solamente los cultixadores de arroi de producci6n de productos bdsicos.

Ctuadro 19. (aostu(s estiniados de la produccion de arroz/ha, en 3 sistemas diferentes de cultivodearroz,en la
regi-n de la (osta Norte de Colombia, 1976 (coslos expresados en pesos colombianos).

Moderna Iradicional

Mecanitado, irrigad, Secano Secano
favorecido nt) la orecido

(n = 72) (n = 23) (n =43)

Alquiler de la ierra 1.585 1.943 1.039

Preparaci6n del terreno 1.800 -

Agua 526 -

S-nilla 1.242 478 255

I nrunos 1.912 176 95

Aplicacitin de insumos 156 10 5

(osecl, 1.800

A ,stencia tkcnica e intereses 901 80 43

1 rantsporte 300 53 28

%lano de obra a.856 3.746 2.857

1 otal 12.078 6.486 4.322
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Los aparceros, que constituyen el 50 por ', Arrm,

ciento de los agricultores de subsistencia de mwF - Agricultores comrerciales
esta comunidad, dedican generalmente 9i0 %gricultrcs de subsistencia
una quinta parte de su ganancia bruta para .. . "7- .1 ._..,
el pago de la mano de kbra durante lia 7
cosceha y una tercera parte. para pagar al
duefio de lia tierra. Esto indica quc los 6 0 Lj
agricultores de subsistencia no pueden i .

contribuir significativamente al mercado
extcrno ni destinar buena parte del cultivo
para el consumo familiar. Ilasta hace poco . _
tiempo, ellos obtenian el arroz para su 20,
consunio ofrcciendo su manno de ,bra a los to!
modernos cultivadores dc arroZ, quienes I I 1 i

les pagaban Sn trabajo con cantidades I \i . M J .1 \ s o N 1)
especificas dc arroz.

C U t n d o Io s a gricuit o re Figura 4. ('omparaci6n del porcentaje de
Cconomj) Icainlnte ptdicntcs iltroduljcron agricultores comerciales en [a comunidad moderna, y

por primcra vc/ la cosechadora nlecallica agricultores de subsistencia en la comunidad
se pcri'iti() t las lanliiiias de escasos tradicional, que compran arroz pars el consumo
rccursos de lit comunidad, rccogcr los familiar durante el aio.
granos dcsprcndidos dcjados por li ml-
qulina cn ci campo, collipensando Ipat- agricttitorcs tradicionalcs que lueron
cialmcnte cn csta lornia lht disminucion en cntrc istados rcgalan arroz v s61o el 65 por
li disponibilidad de arro/. para el consumo cicnto de los agricultores modernos con-
lamilia r. Sill embargo, los agricultorcs tiira n csita pi ctica. Estas cantidades
modernosargumcntan ahora quc, dc un 3 a constitIu\Cn ci 3. v cl 0,9 por ciento de lia
15 por cicnto dc los granos de arro/, i)rldtcci in de lns agricultores. respec-
l nUCda n en los tal los y hoJas coritados po la i amcnte. I.os agricultores reis pobres,Inalli naI N' qIC Cstc arro/ pod,'ia .',ri~"nai po ltc fam del prodra cor e.to es, los aparceros, puedcn haber

con.uinido por Li lainlia del propieario, distribulido cantidadcs dc arroz similares a

las de los agriciltorcs modernos; sin
I.a cirliacio rn icdcida dcl armz cn 1it embargo, clos ticnen los nienores rcn-

ccollolria local 11)1igii at los agricitorcs de diniithos c ingrcsos nctos; por lo tanto,
SIibSIstencia i nt coprim is a.ro/ durantc distrihlnV cna mayor proporcin de sui

lit iia\1r patc dcl aflo (1'ig. 4). Sin anr, LIuC los ducfios de tierra. Aunque
iibar1'go, cg(st)S pago" cn clect i ()colmpran cstas cantidadcs fueron pequefias y su

IICoS it'rm/ Lille la cantidad nornialment Ina\ or signilicado radica en sts aspectos de
pagada a ilos obrcros dchido a qntc Cl Irlo/ conipron iso social '. cn lhi importancia
COinlpraItdo pasa por [as manllos de Ills CCootiiCl, Clild(" 't . s regalos sc haciaiin
interindiarios, Ios cuales suben el precio antes n ic la cosecl..i, pueden habcr ad-
dcl tillIilo. iii hecho lie que la cotmiidad tqnirido importancia para los agricuiltorcs
modernia esti'l rcah/ando una transicitn in tierra.
ecoI(mnlica lie tln CUlti\ o Lie subsist'llciat.a
unit cconollia hasada en ci electio. I ste cambio hacia tln CeConolia basada
tanbien se cllcia en lIs cambiantes n cltso tieleinerociectivo, cstticau.s'ando
cost,:nbrcs scialcs. in epocas anteriorcs, II polariiaci6n de los agricultores moder-
los agricultorcs de ainbas comlnidadcs nos. separtindo os de los i.giiCiltorcs
recalaban amro,, a tamiljas v amistades. tradicionales v de los obreros del campo.
ActunaImente. el N5 por ciento Lie Il.s IFsla sepa racii n se manifiesta en lit

D-20 1977 Informe Anual CIAT



pscsi6n de articulos tangibles coilo tcndunlir:,o), en las cosechas, los cuales
apatatos de telev isi(n, radios, bicicletas. producen .,.avor rentabilidad, %. una mejor
mejores viviendas y tanlbien, en lactores not rici6r. de la lamilia.
,ncnos tangibles, corno dilerentes hlibitos
de trabajo v distintos nik les de ,,ida I a maor producci6n de arro obtenida
cosilOpolita, po r:1 u o de ',ariedades mieloradas y L:,

iccutologias dcsarrolladas alrededor de
I:stas prCsloncs Ccon()licas tanbicn tales , .ricdades. tamhien ha provocado on

cstarl prosocando li nligiaci6n de l~i, caihio el li toma de decisiones
pCsoInas qUe Still HuCllnos las orecidas en li. CO)mIcIliSai., ell e seno de li larnilia
cominuldad moderna. los analisis nodcrna. FIn li comunidad tradicional. la
pieliuinares Indican tires lactores quc mule ticne cl papcI principal en li tomra de
contrihUsCoI ai Cstai situaci6n: I) li decisune0sllc. sa quc ella es responsable de Ia
uccam/aucon dc lt cosecha rcdttI~i li hucita lamliar, la cual constituye una base
d isponihilidaid de emploo para los umportante de lit suhsistcncia. Sin em-
'gricoitores no pr+pectaruos: 21 ci stonai hargo. a medida que mejora la situaci6n
ie distribci6 n tie arroi catni6 alcctando ccoo6mica, debido a los mejores ren-
, los carmpestuos no propietalios qoc dimientos de los cutivos de arroz, el padre
trahaian por on jorMl. en las Ilincas Linien s el responsahlc del cultivo del
modlMcrnIs ,, 3) los agrucIt oc,, irro,/ asune un papel principal en la
propuctaru,, ic li licria pcrdicroo su toma de decisiones.
rcputatcuon crediticia dcbido a mill nanclo
tic lOs cred itos ctiue se lcs hliah oto gado. ( uando se les pregunt(o a los agricultores

tiadcionales y modernos su opini6n
Sin cothargo, parcciera qoc, dchido aun accrca de las expectativas vocacionales

r1C1ioranliento ell esl etatuus :CoII(nlmico lIutua, de sos hijos, eI 30 por ciento de los
general, los Ina\ ores rcndioln tos de a rro/ it ' icul torcs tradicionalcs deseaba que los
qoc ahora sc obiflcen cstaun ocasionando hillis Itciin aglic.ltores en cambo. solo
camlbios en li sociedad niOdrna, li L l ,i po clicnt o de lIs agriciItores modernos
tailaifl promcdio de li lamilia aoiment6 LIUCriail lne ls hillos continuaran el, esta
ligeramentc asi collio cl c iillaaflo dc li IC1u\dad. Ln vista de la mayor ren-
iciCILia. Il)urantc los Ct1io1 10 ,iflu)s. li tahilidad que olrcce li agricultura al
si tie nacillicltos anmlcnt6 ell corn- hgricuitor moderno, ei sorprendente poco

parcioin con li dcl glpo teCstlgO, a.ltlilc Lc,. tic (life stis hijos sean agricultores se
lis pipo rliocs de ediid \ sCxo. clrc las illcr prcto conlo in canuhio enI lit forma de
iiiii asiiidiciuji;acs v In odcrlnas. nlo li /gul tlctiviLIdad agricolia, noconsideriin-

prcsciiiir(oI LiCrCncis. dola comio ina lorma de vida sllo conio
0lna altcrnalis a de inversi6n, tsta lormade

1.1 nutocro diescablc de nicnibros ci mlla pciar lue complcmentaria de ill desco
larnilii, -tre lo, aericultorcs nodcnis, c'\picso dle trasladarse a las ciodades.
tanhie11 aUment(. A.'nLiLC los calhios ell \ paicrtellncte, los mejores rendirniento y
ci tallal) Lic i lalliia nio 1 lLcron de 1i rentahilidad neta de los cultivos me-
Illlportancia cstadistica, utoi, haln SILlh o0:tdos de a ro/. se consideran colno Ln
atriuidos dircetamente i los naores lactior dctcrniinante en li movilidad social.
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Unidad de Producci6n Porcina

En 1977, la Unidad de Producci6n provectos de cooneraribn con el Centro.

Porcina del CIAT organiz6 el Segundo Los participantes del taller de trabajo

Curso de Posgrado en Producci6n Por- tambi~n discutieron la organizaci6n de una

cina. El 60 por ciento del curso fue de red internacional para la producci6n por-

cardcter prdctico y se efectu6 en granjas cina.
porcinas del Valle del Cauca, Colombia.
En el curso participaron 25 profesionales En el CIAT, se realizaron experimentos

procedentes de 10 paises de America con altos niveles de puliduras de arroz en

Latina. las dietas suministradas durante los
periodos de gestaci6n y de lactancia. Los

La Unidad de Producci6n Porcina, a resultados demostraron que es factible el

travds de sus programas cooperativos con uso de puliduras de arroz, como principal

instituciones nacionales de Bolivia, ingrediente energdtico, durante todos los

Colombia, Costa Rica, Ecuador y Per6i, periodos del ciclo de vida porcino. La

continu6 su labor de adaptaci6n de investigaci6n sobre suplementaci6n de

tecnologia en la producci6n porcina a nivel meti"- -ia, en las dietas a base de harina de

regional. Como parte de los proyectos yuc , sugiri6 que la adici6n de este

cooperativos, se realizaron estudios am..,o, cido no es esencial.

nutricionales sobre la utilizaci6n de
materias primas producidas localmente. La planta piloto para la producci6n de

proteina microbiana a base de yuca en el

Treinta y cinco profesionales CIAT continu6 funcionando con el

procedentes de 12 paises de Am&rica fermentador de 200 litros. Segfin los

Latina, que anteriormente habian recibido estudios realizados, se ha determinado que

adiestramiento en el CIAT, participaron el pH del medio de fermentaci6n cons-

en un taller de trabajo* en el CIAT para tituye un factor importante para la

analizar los problemas y el futuro de la obtenci6n de resultados satisfactorios. La

producci6n porcina en la regi6n, es- biomasamicrobianaqueseestd producen-

pecialmente en aquellos paises que tienen dc tiene en el producto final secado al sol,
un contenido de proteina cruda que es

Del ingles "Workshop". bastante estable (33-35%).
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(OOPIERACION INTERNACIONAL

Al)iESj RAMII:NIO principales problemas de producci6n e
introducir algunos cambios tecnol6gicos.
Iambi&n visitaron instituciones estatales y

Curso de Posgrado en Producci6n Porcina privadas relacionadas con varios aspectos
de la producci6n porcina, como empresas

Se seleccionaron 25 profesionales de dedicadas al mercadeo de porcinos, ins-
instituciones que realizan actividades talaciones para procesamiento de carne de
en producci6n porcina, adiestramiento e cerdo, y fdbricas que elaboran alimentos
investigaci6n, para participar en un curso concentrados o productos veterinarios.
i ntensivo (scis semanas) con la Los participantes tambi6n visitaron fincas
colaboraci6n de especialistas de insti- porcinas situadas en la regi6n occidental de
tuciones colombianas, estatables y priva- Colombia, a fin de analizar el potencial de
das, y personal de la Unidad de Produc- producci6n porcina de esta zona.
ci6n Porcina del CIAT. Los candidatos
procedian de 10 paises de America Latina. Otras Actividades de Adiestramiento

Se dedic6 aproximadamente un 40 por Tambi6n se proporcion6 adiestramiento
ciento del tiempo de este curso a la teoria y individualizado en la Unidad de Produc-
el resto a trabajos prdcticos en la Unidad ci6n Porcina. Se brind6 un mes adicional
de Producci6n Porcina del' CIAT y en de adiestramiento a dos participantes de
fincas comerciales del Valle del Cauca. Los Bolivia y dos de Perl que habian asistido al
participantes trabajaron ei ocho granjas curso formal, a fin de ayudar a planear
porcinas (Figura 1) a fin de evaluar los futurasactividadesentresusinstitucionesy

I igui 1. Hc'arit,, participand(o en actiidades de adiestramiento prictico, en una de Is granjas porcinas
cti'mercialt", del N allc d'l ( atlca.
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aquellas que colaboran permanentemente Ren6 Moreno Este internado propor-
con el CIAT en estos dos paises. Un cionara experiencia prActica a los es-
participante de Colombia estudi6 en el tudiantes graduados reci~n ingresados
CIAT, durante un mes, los pardmetros para sus proyectos de tesis.
gentticos del pie de cria de la Unidad de
Producci6n Porcina, en colaboraci6n con La Unidad de Producci6n Porcina del
la Unidad de Biometria del CIA]. Se CIAI brind6 asistencia t~cnica para
olreci6 un adiestramiento especial de sCis evaluar los productos locales disponibles
rne~es a dos profesionales de Tailandia quesepuedenutilizarenlaalimentaci 6 nde

acerca de la utilizaci6n de la yuca en los cerdos. Como fuentede proteina paradieta
sistemas de alimentaci6n porcina. de cerdos en crecimiento, se estudi6 el

efecto de varios niveles de proteina de
S levadura (Saccharomyces cerevisiae); la

Bolii ia proteina se produce localmente utilizando
la melaza de cafia de azicar como

La Unidad de Producci6n Porcina del substrato energ~tico. El anAlisis quimico

Proyecto Cooperativo Universidad del producto final seco mostr6 un con-

Gabriel Ren6 Moreno, Heiler, CIAT,, tenido de proteina cruda de 35-45 por

cuenta actualmente con un pie de cria de ciento.
150 cerdas (razas Duroc. Hampshire y
Yorkshire). Se estan distribuyendo Con base en los resultados iniciales del

animales seleccionados de estas razas ensayo de alimentaci6n (Cuadro I), en el

mejoradas para contribuir a la formaci6n cual se compararon niveles de 7,5 15 y 20

de piaras bAsicas que se puedan utilizar en por ciento de levadura en dietas a base de

programas regionales de promoci6n por- maiz y sorgo, se demostr6 que la levadura

cina. Como parte de la estrategia del puedereemplazarparcialocompletamente
proyecto cooperativo de la Unidad-de las fuentes convencionales de proteina

Producci6n Porcina en Santa Cruz, se (torta de soya o algod6n). El compor-

ofrecieron cursos de adiestramiento a tamiento en el crecimiento, expresado

pequefios productores, en los cuales se como umento de peso y eficiencia de

utiliz6 parte del material educativo conversi6n alimenticia, fue similar en los

producido en el CIAT. [ambidn, se estan tres niveles de proteina de levadura que se

usando las mencionadas instalaciones para emplearon en el experimento. Nuevos

la realizaci 6 n de un internado de posgrado, experimentos hechos en los periodos de

que fue posible organizar mediante un crecimiento-acabado y en los periodos

convenio con la Facultad de Medicina reproductivos estAn confirmando los

Veterinaria de la Universidad Gabriel resultados preliminares de este trabajo.

kuadro, ( ounpratn ivnt, ) en el crecirnitnto de ctrdu%' alinentUados con dielas, que collIlelln I res IsiI eks

de I' a l-F ' cuxnlu fuente parcial (cou lplem lntada con dos fuentes cornerciales de pruteina) o

comni fuele total ti proteina.

Vaitble cxperlictal |ai[dltrnclo

I rt dt: lorta de diaro dial w

algodon Lcxabul de pCsu dc ahitlimI o, u (' io

I)remt I'd (U (kg) (k1 1 AUtrcrl t'

I 75 7,5 0).77 2, 12

2 5 15.0 ( 0 . ..

3 02u.0 ()) 2J,0 .2)
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Durante 1977, el Programa de Cuadro 2. Resultados promedlo del rendilmlentoPromoci6n Porcina de Chuquisaca corn- por cerdo en una unidad porcinaplet6 la construcci6n de tres unidades falliM'.
porcinas, cada una de las cuales tiene unapiara bdsica constituida por 120 cerdas Parmetro CifrucerdoDuroc y Hampshire, y seis verracos. El Peso nicial, kg 32,Programa ha ofrecido credito a los Peso final, kg 90,5productores porcinos de pequefia Y Numero de dlas 108
mediana escala para cultivar maiz y
comprar cerdos de crfa, como partt del Consumodealimento:
acuerdo establecido entre el gobierno Melaza, kg 110holiviano y el Banco Interamericano de Coticentrado. kg2  

211Desarrollo (BID), cuyo objetivo es el Costos$Co 3  
3.850establecimiento de 150 fincas de produc- Valor de venta, SCol 4.500

ci6n porcina en la regi6n. El CIAT , ,Au, o rw ,o ,,e eSoo, r ac .proporcion6 asistencia tecnica y C nontd a baidc srg(75%ktn de allod6n (8%)yo t

adiestramiento a tres profesionales quienes de soya (7).
tienen a su cargo la direcci6n del Inciuyc co. por ahunentaci~n, mano de ob, eneroa, agua.Programa. d tops. i nterests y ahmontu ,oiz .

Colombia de cala de aztcar (110 de 320 kilogramos
de consumo total), lo cual produjo ganan-Se seleccionaron 10 pequelios produc- cias econ6micas diarias de mAs de 500tores porcinos en La Victoria (Valle del gramos (Cuadro 2).

Cauca), para establecer un proyecto de
financiaci6n en grupo, a traves de la Caja Costa Rica
de Crddito Agrario de Colombia. Cada
productor compr6 un lote de 15 cerdos Aunque at~n no se ha terminado ladestetos, que se mancj6 durante todo el construcci6n de la Unidad de Producci6nperiodo de crecimiento-acabado. El CAT, Porcina del proyecto Universidad de Costaen colaboracion con el Instituto Colom- RicaiCIAT, la Universidad alquii6 unabiano Agropecuario (ICA), pioporcion6 finc.. porcina para albergar cerdos de criaasistencia tcnica para el adiestrainiento de Yorkshire y para iniciar actividades delos productores, plane6 y evalu6 sus adiestramiento y extensi6n.
proyectos y realiz6 dias de campo.

Se inici6 un proyecto de desarrolloEn las dietas de crecimiento-acabado se porcino en .1 Area productora de bananoutilizaron productos alimenticios locales de GuApiles (Provincia de Sim6n),tales como sorgo, melaza de carla de mediante un acuerdo establecido entre elazucar, torta de soya y torta de algod6n. Ministerio de Agricultura y Ganaderia, laDebido a la disponibilidad y bajo costo de Asociaci6n Nacional de Bananeros y ella melaza en el Valle del Cauca, que es una Banco Central de Costa Rica. La Unidadregion productora de cara de aztcar, se de Producci6n Porcina del CIAT propor-suministr6 a los cerdos altos niveles (30 ciona asistencia tdcnica a este proyeCto apor clento de melaza diluida en agua), ad travds del especialista en pbrcinos del/jhitum y en forma separada, para corn- Ministerio entrenado previamente por el
parar su aprovechamiento de esta dieta con CIAT.
el surninistro controlado de otra dieta
basada en sorgo (75 por ciento), torta de Ecuador
algod6n (18 por ciento) y torta de soya (7
por ciento). Cada cerdo consuni6, apro- Se continu6 el contacto entre Ia Unidadximadamente, un 30 por ciento de melaza de Producci6n Porcina del CIAT y el
E-4 
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Programa Porcinos del InstitutoNacio- h icicron observaciones sobre la adaptaci6n
nal de Investigaciones Agropecuarias de una razamejorada(Yorkshire) lacualse
(INIAP), en Ecuador. introdujo al tr6pico peruano procedentede

la costa de ese pais. El comportamiento
Sc usaron bananos serdes de desecho durante tres ciclos reproductivos con-

como materia prima para la prcparaci6n secutivos (Cuadro 3), indic6 que se pueden
de unina harina de banano, la cual se usa obtcner resultados satisfactorios aplicando
conlcrcialhncntc cn Ecuador como pritcticas nutricionalcs y de manejo quc
sustituto de fuentes convencionales de scan adccuadas, con una ptara Yorkshire
crnergia, cn programas de alimcntaci6n de compuesta por 2(0 ccrdas. en el medo
cerdos. l.a calidad nutriti.a de ta harina dc tropical de Pucallpa. I.as instalaciones se
hanano ha sido esaluada durante los construveron con matCtA-les locales N' loS
difercntcs periodos del ciclo de %ida dcl cerdos se manejan en condiciones de
ccrdo. Los resultados cxpcrinmcntaIcs conl iamlcnto parcial. Estas condiciones
SLIgicren quc se pucdc incluir hasta tin 42 practicas pueden ser facilhnente adaptadas
por cicnto dc harina dc banano cn las por los productorcS locales interesados en
dictas ie cerdos cli crccmicnto-acabado v cl dcsarrollo dc la producci6n porcina en
cn ccrdas lactantcs: para las ccrdas cin csa rcgin.
getacl(l Sc puCdC incluir hasta un 64 por
ciento. A cstos iscics dicteticoN. lia harna Sc hi,.icron estudtos nutricionales corn-
dc banano ,ibUstituiria aproxmadamente plementarios con productos disponibles en
ttn 5) por ciento de los grallos de ccrcalc, la 1, calidad como ,ol las raices frescas de
en los sistemas de alimentaci6n de cerdos. ,Loca x LaS raSpaduraIs o puliduras* de

arro/ , iara atliin c ntar cerdos en
Ia Inidad ie I'roducCion Porcina dcl ercctncento-acabado. Las 1;nidades de

C I l ha prcstado ait,,tcncia tcctica al IP-oducct6n Porcina dclCIA I v dcl IVl [IA
Progiama Porcino dcl INIAP ruediante tambi n proporcionaron asistencia t~cni-
,,llitas pctltd:cas % planeaCl1m tic ac- ca al programa inte-rado Sociedad
ts idadcs futuras. Sc ha dado enlami, al Agricola de Inters Social (SAIS)-Tupac
adicstramliento local \ a lis emstgai , i ____)n

,.plicada, i (in dc plolloscr ci dcsarrollo dc dclI I tI ttiitm, puhdura, c U1n nCuhltlhf

It prodticci(tn pite ll en Lit egion costra , .C tiraduce itcrrlcllc li pdiahra mglcsi

occidental dc L' LendoI cii dhllde "'poh ,h rgs"

prcdonian ltis o cotno c banano. el

arro/ s h ca't dec.vi i los desperd los 0 .uadro 3. Rtrndimientu de cerd,% o urkshire
stlhprod lit is dc t s Ci tlis Os podfl an introducid al trlipico peruano

usarhe tainhien para a alinicntacion de (IVI-A - 1ucallpa.,1977).
cerdos. Sc ha coicniido lit salidacion de
tecriologia, at ins cl piactito. en cl arca Parainctro Valor'
productora dc hafailo de lit Proincia dc . ..........
l Oro. Datos a la parci6n

Per I cchet se) camiada 11,4
Pc o lechon (kg) 1,2

l.a I nidad 'c Produccion lorcina dl ) atos al detete 456 dias)
Instituto \cterinario de Il,.,estigactoncs
Tropicales y de Altura (IVITA), en la t.cchorics caiada 9.5
Fstaci6n principal dcl iica tropical quc Peso lcch6n (kg) 16,5

etI cIstahlecida eln Iucalipa. ohtus o %irtalidad durante laclancia (0 ) 17,0

iiloriliaci n prelninar sohrc li tac-
tlhilidad tecniea % CC 0oF.OIn lia cl:I produc- ,, pr'oJiui de" un 1tc de u cer dd Journic 3 mi'xilis

cion porcina en la selsa dc Peru. Sc Se..
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Amaru, I para el desarrollo de Ia produc- TALLER DE TRABAJO
ci6n porcina en su proyecto de SOBRE PRODUC('ION
colonizaci6n en Pucallpa. Ademts el POR(INA EN
Programa Porcino de IVITA vende cerdos AM ERICA LATINA
de cria a los productores interesados en
mejorar sus piaras y proporciona asisten- Se reunieron 35 profesionales
cia t~cnica en colaboraci6n con el anteriormente adiestrados por Ia Unidad
Ministerio de Alimentaci6n. Ac- de Producci6n Porcina del CIAT, quienes
tualmente, el Proyecto de Producci6n trabajan ahora con instituciones
Porcina IVITA-CIAT realiza visitas a un nacionales, para celebrar el Taller de
grupo de productores de porcinos en Trabajo sobre Producci6n Porcina en
pequefia escala en Masisea, en las riberas America Latina, realizado en octubre en
del Rio Ucayali, a tres horas en bote de las intalaciones del CIAT. Los paises
motor desde Pucallpa. representados y los participantes de cada

pais fueron: Bolivia, 6; Brasil, 1; Colombia,
6; Costa Rica, 1; Ecuador, 5; Guatemala, 1;

Otros paises Honduras, 2; Mexico, 3; Nicaragua, 3;
PanamA, 2; Paraguay, 4; y PerOi, 1.

Ademts de los proyectos cooperativos
mencionados, Ia Unidad de Producci6n Los objetivos del taller fueron: 1)
Porcina del CIAT ha mantenido contacto examinar la situaci6n actual de los
con otras instituciones de Amdrica Latina programas nacionales y regionales para el
en las cuales se podria desarrollar Ia desarrollo de Ia producci6n porcina,
producci6n porcina en el futuro. La mayor haciendo 6nfasis en los proyectos
parte de Ia asistencia ha consistido cn el cooperativos establecidos por Ia Unidad de
adiestramiento de profesionales que Producci6n Porcina del CIAT; 2) deter-
pudieran formar grupos de especialistas minar, con Ia mayor precisi6n posible los
para trabajar en los prograinas nacionales. factores que limitan Ia expansi6n de Ia

producci6n porcina y planear estrategias
Durante 1977, Ia Unidad de Porcinos para su soluci6n; y 3) establecer una red

colabor6 en Ia evaluai6n del proyecto de internacional de cooperaci6n en produc-
premocion porcina del Ministerio de ci6n porcina.
Agricultura y Ganaderiai'Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Inter- Se identificaron algunos de los rasgos
nacional (AID), Misi6n de Paraguay. El caracteristicosdelaproducci6nporcinaen
proyecto se basa en Ia utilizaci6n de ciertos America Latina, especialmente en los
cultivos producidos en pequefias fincas, paises en los cuales el CIAT ha establecido
especialmente vuca, maiz y soya, en los proyectos de colaboraci6n; entre esas
programas de alimentaci6n de porcinos, lo caracteristicas resaltaremos las siguientes:
que permitiria regular y estabilizar el
precio de aquellos productos al nivel de La producci6n porci ia se maneja
fincas pequefias. tradicionalmente como una empresa

pecuria secundaria que carece de apoyo
Algunos profesionales paraguayos que gubernamental y que no se considera como

anteriormente habian sido adiestrados por parte integrante de los proyectos de
el CIAT, y que actualmente trabajan en el desarrollo agricola.
Ministerio de Agricultura y Ganaderia de
ese pais, han hecho demostraciones prac- La producci6n extensiva, en pequefia
ticas a los agricultores sobre diferentes escala y Ia que utiliza cerdos nativos, estA
aspectos de Ia producci6n porcina, es- ampliamente difundida; sin embargo, se
pecialmente manejo, alimentaci6n y salud observa una rdpida aceptaci6n de las razas
animal. mejoradas.
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La productividad de la empresa porcina * Brindar asistencia a los programas
es baja en la mayoria de los sistemas de desarrollo porcino para agricultores de
considerados; pricticamente, no existe un pequefla y mediana escala, pero desde un
servicio de extensi6n disponible para los punto de vista empresarial. Se recomien-
pequehios y medianos agricultores. El dan los proyectos de asociaci6n o
nimero de profesionales y tcnicos cooperativismo para los pequefios gran-
adiestrados en producci6n porcina es muy jeros dedicados a la producci6n porcina.
reducido.

S Intensificar y crear servicios deLas limitaciones mds serias para el extensi6n para la transferencia de tec-
desarrollo de la producci6n porcinason:la nologia de producci6n porcina, es-
escasa disponibilidad de productos con- pecialmente a nivel del pequefo productor.
vencionales para la alimentaci6n animal; Se requiere la integraci6n de la in-
los programas de salud animal son vestigaci6n o del trabajo experimental con
deficientes; los sistemas de mercadeo son los servicios de extensi6n.
inadecuados; las instalaciones para el
procesamiento de carne de cerdo son muy 9 Buscar los medios de mejorar el nivel
restringidas y la financiaci6n es in- tecnol6gico del desarrollo porcino y
suticiente. reducir los costos de producci6n, es-

pecialmente mediante el reemplazo de
Las conclusiones y recomendaciones del productos convencionales de la alimen-

Taller de Trabajo se resumieron en las taci6n animal y la utilizaci6n maxima de
siguientes propuestas: subproductos agroindustriales y de

productos alimenticios convencionales.
* Realizar estudios de factibilidad

t~cnica, econ6mica y de mercadeo para la * lntegrarentodaslasformasposibles,
integiaci6n de la produccion porcina al las regiones productoras de porcinos en
desarrollo econ6mico zonal, considerdin- America Latina y formar una red de
dola como un componente especial del cooperaci6n a fin de evitar la duplicaci6n
mismo. Esos estudios permitirdn es- de esfuerzos y permitir una trasferencia
tablecer programas regionales dentro de mAs eficiente de tecnologia a los paises
un pids dado. latinoamericanos.

INVESTIGAC(ION

I.. VA LI A C 1(0 N 1) 1. 'ROD t: C I oS durante el pertodo reproductivo del ciclo
NLR. ilFR IICO(S 'ARA LA A.IMENIACION de vida porcino, se realizaron experimen-

P(ORCINA tos para estudiar esta posibilidad.

Se ha estudiado la factibilidad de Puliduras de arruz
reemplazar los granos de cereales por
subproductos agroindustriales, tales como Se ensay6 la sustituci6n parcial o
puliduras de arroi o melaza de cafia de completa de los granos de cereales (maiz y
azficar, para preparar dietas de cerdos en sorgo) por puliduras de arroz, en dietas
crecimiento-acabado (Informes Anuales preparadas para los periodos de gestaci6n
del CIAI, 1975 y 1976). Sin embargo, y lactancia de cerdas, asi como tambi~n
debido ala escasez de informaci6n disponi- para la alimentaci6n de lechones. Se
hMe swhre el uso de estos subproductos usaron niveles de 85,3 y 60 por ciento de
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puliduras de arroz, para la sustituci6n de cereales por puliduras de arroz deter-
completa y parcial, respectivamente, de los min6 un comportamiento similar de las
cereales; la dieta testigo se elabor6 con camadas, en comparaci6n con el testigo,
maiz comfin (78 por ciento). Las dietas tanto a la parici6n como al destete. En el
experimentales sc balancearon con torta de Cuadro 5 se presenta el consumo de dietas
soya paraproporcionar un 16porcientode experimentales y de ingredientes bAsicos.
proteina cruda. Las dietas de gestaci6n y El consumo total de dietas fue similar para
lactancia de cada grupo experimental todos los grupos experimentales. Por
fueron las mismas; solamente vari6 la tanto, la sustituci6n total de los granos de
cantidad y la forma dc suministrarlas cereales por puliduras de arrozesfactibley
durante los dos periodos. En la gestaci6n, no afecta adversamente el comportamien-
se surninistr6 a cada cerda, en forma to reproductivo.
individual, 2 kg/ dia de la dieta; durante la
lactancia, las dietas se ofrecieron ad Productos de yuca
libitum en un comedero automitico. Las
dietas para lechones contenian un 18 por Debido al potencial que tiene la yuca
ciento de proteina y se suministraron ad como alimento para animales, en 1977 se
ibium desde el d&cimo dia despu~s del recolect6 informaci6n experimental mds
nacimiento, hasta el destete (56 dias). Los detallada sobre su posible utilizaci6n en
lechones en camadas producidas por porcinos. La evidencia experimental
cerdas alimentadas con dietas que con- previamente obtenida sobre el uso de la
tenian un 85,3 o un 60 por ciento de harina de yuca en programas de
puliduras de arroz, recibieron la misma alimentaci6n, durante el ciclo de vida
dieta i'-.:cial que se prepar6 con un 50 por porcino, indic6 que se obtiene un compor-
ciento de puliduras de arroz; en cambio, las tamiento reproductivo ligeramente in-
caniadas de cerdas que recibian dietas ferior con las dietas basadas en esa harina,
testigo recibieron una dicta basada en un en comparaci6n con la dieta testigo
60 por ciento de maiz. En todos los casos, (Informe Anual del CIAT, 1974). Se
se us6 la torta de soya como ingrediente sugiri6 que la falta de metionina suplemen-
protiico. taria podria ser uno de los factores

responsables de ese resultado.
Los resultados del Cuadro 4 indican que

la sustituci6n total o parcial de los granos Se ha recomendado la suplementaci6n

Cuadro ,4. ilstiltla(1 de una evaluaci6n con puliduras de arroz, en los perfodos de gestacl6n y lactancla
porcina.

Variable experimental

Maiz + Puliduras (85%) Puliduras (60%)
I'ardmetro T. soya + T. soya + Maiz + T. soya

Nti mro de cerdas 5 7 5

l)atos a lia parici6n
lechones camada 8,40 9,00 10,00
Peso lech6n (kg) 1,11 1,26 1,24

l)atos al destete
Lechones camada 7,20 7,70 9,00
Peso lcch6n (kg) 15,27 14,85 15,29
Peso camada (kg) 110,20 113,25 136,45

1 =wr1a
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Cuadro 5. Consumo de dietas e ingredltntes iAsIcos como Indkatlvos en In evaluad6n de puliduras de
arroz, en los perlodos de gestacd6n y Ictand pordna.

Variable experimental

Muiz + Puliduras (85%) Puliduras (60%)
Parfimetro T. soya + T. soya + Maiz + T. soya

Consumo dieta/cerda (kg)
Gestaci6n (115 das)' 230,0 230,0 230,0
Lactancia (56 dlas) 290,3 279,6 295,4

Consumo dieta/camada (kg)
Preiniciaci6n lechones 47,5 50,9 63,9

Consumo total ingredientes
bisicos (kg)

Mafz 434,4 7,7 128,9
Puliduras - 460,2 347,2
Torta de soya 102,2 61,5 79,4

Dog kilogrvimo de dicta po" dia/cerda.
T. ztor.

de metionina en dietas para cerdos a base con la dieta testigo; la combinaci6n de
de yuca, no solamente para mejorar la harina de yuca con tcrta de algod6n
calidad prot~ica de las dietas (es- produjo las menores ganancias de peso. La
pecialmente cuando se utilizan fuentes suplementaci6n de metionina no mejor6
prot~icas vegetales) sino tambi6n para los resultados obtenidos con torta de soya
proporcionar una fuente disponible de o con torta de algod6n. La combinaci6n de
azufre para la detoxificaci6n del cianuro de proteina procedente de la torta de algod6n
la yuca y de la harina de pescado permiti6 mejorar

el comportamiento nutricional de losSe estudi6 el efecto de la suplementaci6n cerdos. Los resultados sugieren que un
de DL-metionina (0,2 por ciento) en las suplemento de metionina no es esencial en
combinaciones diet6ticas de harina de yuca las dietas compuestas de harina de yuca y
con varias fuentes de proteina, en un de fuentes prot6icas vegetalas (tortas de
experimento con cerdos en crecimiento. Se soya o de algod6n), para alimentar cerdos
combinaron niveles de 62-68 por ciento de en crecirniento-acabado. Se necesita hacer
harina de yuca, ya sea con torta de soya, estudios mets profundos para determinar la
con torta de algod6n o con una mezcla de relaci6n entre la calidad de la proteina
torta de algod6n y harina de pescado. Las suplementaria que se debe dar al cerdo y la
dietas experimentales proporcic naron 16y adici6n de aminolcidos especificos.
13 por ciento de la proteina cruda en los
perlodos de crecimiento y acabado, respec- Los resultados experimentales (Informe
tivamente. Se us6 una dicta testigo basada Anual del CIAT, 1974) han indicado que
en maiz comrin y torta de soya y suplemen- los programas de alimentaci6n basados en
tada con DL-metionina. harina de yuca produjeron un compor-

tamiento reproductivo inferior alEl Cuadro 6 presenta los resultados programadealimentaci6nbasadoenmaiz,
experimentales. Los aumentos de peso el cual se us6 como testigo. Se sugiri6 que
corporal de los cerdos alimentados con las la falta de metionina suplementaria podrda
dietas de harina de yuca/torta de soya, ser, al menos parcialmente, la causa de
fueron siniflares a los aumentos obtenidos estos resultados. Se realiz6 un experimento
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Cuadro 6. Efecto del. suplementaci6n de metionina en dietas abase de harina de yuca encombinaci6n con

diferentes fuentes proteicas. Resultados experimentales de los periodos de crecimlento y acabado

(de 18 a 95 kg)

Ntimero Dias Alimento Aumento

de de consumido 2  peso- Alimento

Variable experimental' cerdos prueba (kg) (kg) aumnto

Maiz + T. soya + Met 10 112 2,17 0,70 3,10

Harina de yuca +

F. soya 9 112 2,41 0,70 3,47
T. soya + Met (0,2%) 10 112 2,49 0,70 3,59
I'. algou6n 9 133 2,43 0,58 3,98
r. algod6n + Met (0,2%) 9 133 2,21 0,56 3,94
I'. algodon + har. pescado 9 119 2,26 0,66 3,44

1- peo promedio nicial pot grupo fuc de 17.6 kg.
I'rorflC.jI) dirlo.
I z torIa
Met = Metionina.
hr =harina

para estudiar el efecto de la suplemen- tivo no mejor6 con la adici6n de metionina
taci6n con metionina (0.3 por ciento) y fue similar al de la dieta testigo (Cuadro
dietas de harina de yuca torta de soya, 7).
durante los periodos de gestaci6n y de
lactancia. El comportamiento reproduc- La eficencia experimental obtenida

Cuadro 7. Efeclo producido sobre camadas de cerdos por dietas a base de harina de yuca y suplementadas
con metionina durante los perlodos de gestaci6n y lactancia.

Variable experimental
Harina de yuca + T. soya

Maiz +
Pardimetro T. soya Sin Met (on Met (0.31, )

Niimero de cerdas 14 10 10

Datos al parto
Lechones camada 8,50 9,10 9,40
Peso, lech6n (kg) 1,09 1,06 1,07

Datos al destete (56 dias)
I.echones camada 7,10 8,20 8,00
Peso lech6n (kg) 16,74 16,15 16,54
Peso total camada (kg) 117,02 128,50 131,95

I =torta
MEt.-z7ncAioninA
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durante diferentes periodos del ciclo de Carbohidratos Peso del producto seco

vida porcino, sugiere que la suplemen- (glitro) (g/litro)
taci6n de metionina no parece ser indispen- 30 20
sable en los programas de alimentaci6n de 16
porcinos basados en niveles altos de harina 2 1 6

de vuca. Dehido a la cantidad limitada de 10t
prot d.i na que proporciona la yuca, la casi

ltulidad de lia prot6 na de estas dietas debe 8~
ser adicionada v so calidad estd deter-
m inad a p o r el o los ingred ientes p ro t~ ico s . .l - i

afiadidos. 0 i
40 - -Il- . ... .. ...-- 20

PROM- 10 DI PRO I I IN NICI T'AR 34 -.I...... 
162K'-- .. .. .....

( lra c ia s a l le rm e n ta d o r d e 2 0 0 litro s 2 -"',fl

fistalado en el CIAT, sc obtuvo nis _18
inlormaci6n experimental sobre la roduc-
ci6n de proto na unicelular , .a mayor par- 4
te de eStos estudios se ha adelantado i
C on cl i ta n te a sp or g e n o A -P , w iIlu si 1 . .j0

im t,,atu. 1-21 A. ()ro motnt e dcl cultivo 2 4 t 8 10 12 14 16 18 20

p rogen ito r 1-2 1 tue aislad o cn lit Uni t er- I c tnpo de el)rn intac6n (horis)

sidad de Guelph( t _anad I ); fue identificado I-L'wu 2. ( m bibius en el r tdiritinto del producto

con cl cod igo ON -5, v es incapat de s tco o :. en la c woll t'travi deic arbohidr ato% (*,

d esarro llarse a tell peratU ras nicrio res a A I. duratl , la ft-rinentm ion ti t frtsca ( ) ) de

4 •.'( l'anito el LISO LItLe s ha liecho de estos lurina ti ' Nuca (Bi c 'l .-I ' u atnu t 1-21. \.

l i trite s O ili) [its p recau clo n es d e
eg tl d a d q u e n o rln alm en te c a d o p ta n en

esta clasc de trahajos, podrian niuy proporci6n de la cantidad original de
bien considerarse comio una proteccion carbohidratos qued6 intacta en el medin.
adecuada durante el manejo de dichos La concentracion final de carbohidratos
microorganismos. totales fue, en promedio, 41,4 y 48,2 por

ciento de los valores iniciales en los medios

I nIo de p uboh l u a S quc SC presen- de cultivo preparad os con yuca fresca

taro i en li producc16n dc p o tcina ,allada y harina de yuca, respectivam ente.

unicelul;r le Li acnum lacion de grandcs )Datos obtenidos de fermentaciones hechas

cantidades de carhohidratos solluhics al a nivel de laboratorio en Guelph indicaron

term ino del pro teso de c lern c tacirt .Esto que A. fumigatus 1-21A utiliza casi

e , io n 0 I rm it a c i o n e s c r i e rl c re nie n toc d c l c o m p i c t a r n c n t e l o s c a r b o h id r a t o s t o t a l e s

lio n go , red ujo + m uCho lit p ro d u CCi n de IC li yuca. L a F ig u ra 3 m uestra el

protcina quc sc esperaba obtener. La rendimiento en proti na cruda obtenido de

IiguIra 2 mucstra los promedios de los ambos sustratosa lo largo de un periodo de

ca Inhios ocurr tido en i concentraci(n de termentaici6n. No se observaron grandes

Carhohidratos v en cl endinmicnto dcli diferencias entre la primera mitad del

producto linal (protcin *). duirantc periodo de ferinentaci6n; en la segunda

periodoS ile Crnw ntce i(') de 20 borax , en m itad, sin em bargo, los valores obtenidos

que sc usaron dos sustratos: raices de yuca Iueron m~is bajos cuando se us6 yuca fresca

fresca rallada (7 termentaciones) o harina rallada. Las diferencias encontradas

de vuca (7 termentaciones). Al finalizar el durante el periodo de fermentaci6n se

periodo de fermentaci6n, una buena rclejan en el contenido prot dico de la
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Portelna cruda (g; litro) 1976). La eficiencia de fermentaci6n, es
6- --- ---.. -- I --- ---- decir, el rendimiento en biomasa seca

0 Harina de yuca [ I considerado como un porcentaje de la4 Yuca fresca I materia seca del sustrato antes de la
fermentaci6n fue de 49,7 por ciento para el

4( ------- ,----------------tratamiento con yuca fresca rallada y 44,0
r por ciento para el de harina de yuca. La

3:..--- ..-----. ,r--- --- ...----... eficiencia de fermentaci6n vari6 con-
siderablemente entre las fermentaciones

------------ - estudiadas como se aprecia por la
I : . ' [ magnitud de las desviaciones estdindar.

2 4 6 8 10 12 14 16 I8 20 Puesto quc los rendimientos en proteina
I iempo de crmcntaci6n (horas) reportados a nivel de la planta piloto no

I gura 3. ( anhis en la concentraciin de proteinu fueron tan altos como se esperaba itj ugar
durante Ili frncniacifm le %uca fresca (e) )de harina por los experimentos preliminares hechos
(IV su.' (0) coll .. /l altv2st 1-21. a nivel de laboratorio, se em prend10 Lin

estudio para determinar los lactirc.
responsablcs de esa diferencia. Ln primer

biomasa hInal (Cuadro 8). Los resultados lugar. en varias fermentaciones se hizo
obtenidos cui. yuca fresca rallada fucron variar individualmente, en el medio dc
Ln poco mejores que los publicados cultivo, los rcquisitos nutricionales del
antcriormente (CIA 1, Informe Anual, lo,'go. Un aumentoen laconcentraci6nde

Cuad ro 8. Resulladuis de a producciln deproleiniia unicelular a partirderuicesfrescasd .uca ode harina dr
. ica, pIr A.funuigaiiu. -21A, en el fermentad, r de 200 litros; c4ncei!raici6b de carhohidralos en
vi mediii: 4 (,

Ralces "'t.scas de yuca'

(,lan!ll ad ie c lCl tresca picada (kg) 25.51 0.,, I
(antidad tic botnasa secada al sol (kg) 4.13 0.62
('orcen aetic la hionita ScI Lon rIlacfn a:N uca frcca 17,38 2.12

N uca. materia seca 49.67 (,,97
P'trcentuije de proltina crudti ell a moasa seca 29,60 0. 11

Harina de yuca2

(antuad de harina de yuca (kg) 10,t 89 0.62
I ntid,ti dt 'I' MnIas sccdia A Sol (kg) 4,33 1.141

I'Porcentajc ic a huioniasa seca con relaci6n a:
IHa na de NLCa 39,,1 1 (,'h

Hairm tic Ilca,hase Seca 44,00 1.-2
Poicentic tie piottona crutda en Ia biomasa seca 26.-0 . 1)1

'rome o Ic lieit rruient, troe- dci, o- /in c tindar
Irt~~rlnccIdh , le Ic t i l trlicmi i dc. . I etrda,.
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ia fuente de nitr6geno (urea) y de las sales cuando la yuca fresca rallada fue suspen-
minerales requeridas para el desarrollo del dida en agua de pozo a la cual se afiadi6
hongo no mejoraron los rendimientos. Se una soluci6n de .icido sulftirico a lo largo
determin6 tambi~n analiticamente ia del periodo de fermentaci6n para
cantidad de elementos minerales aportada mantener constantemente un pH de 3,5.
por el sustrato (raices de yuca). Se hall6 Este tratamiento se compar6 con otros a
que las variedades comunes de yuca los cuales no se aftadi6 ninguna soluci6n
suministraban cantidades adecuadas de Acida oendondeseus6aguadeionizadaeen
niner~les excepto azufre y tal vez zinc; sin vez de agua de pozo. .En todos los
embargo, no Cue necesario agregar zinc a tratamientos el medio de cultivo era
los medios de cultivo. similar. Cuando se ernple6 agua de pozo, el

pti aument6 rdpidamente hasta niveles
bastan:e altos, a pesar de las adiciones de

*lambiin se estudi6 Ia variaci6n de la 'Ido suffrico quc se hacian al medio cadi,
temperatura y del p1-1 a lo largo de todo el tres horas. La calidad del agua de pozo
periodo de fermentaci6n, El crecimiento de podria explicar este resultado, ya que
A; ,iamigatus-en-el medio de cultivo esti- contienti-.-altas concentraciones-de car-------
condicionado especificamente a una bonato5 y bicarbonatos.
temperatura de 45 a 470C y a Lin p H de 3,5.
Por tanto, en otros experimentos la En agua deionizada el p1I permaneci6

i teml- eratura se inantuvoconstanitedurarte relativarnente estable y s6lo se afiadieron
todocl procesodefeermnitaci6n. l.aFigura mty pequefias cantidades de Aicido. En
4 presenta los cambios ocurridos en el p11 consocuencia, la cai;d~id ht, agua empleada

p'i

o.5k

-'II ... .. .. ... .......... ....

k PHl Controlado.

01l I ..........................................................

• ~ ~ ~ ~ .i • )] I t'+ rotall,

:Igua tie lio2 IIt
5.5' l~Jill vowfm ml pitllal' , .. ... ."- " . .

,.54,,, .. . .t i ii .....

3 ,0 i 'T . . . ... .. .. . . . . . .

. . . . . . . . ... ... .. .. .... . ... ! ..... .... . ..... .. . .... . ... .. .... i. --
6l 9 12 15 18 21

1 Ii po tie feft.a' c il~lknl (Ilolas)

V: J; U, .1. I It di lt it d a in tie I I S ), 9N sobrt tl pl I del in tdiu con .uca frecus Ut iiiifundo agule (I polt1.

I er elniatiotnv" .oll con -i itPJi m.LL [21.:
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Pbd ' ha t tCCeIr Ilnot SUS15 [IS 16n co n C I stst ra to \ p retendia cterniinlar lit calidad de la
h is U enit's i ngred icores dcUt a U .ta. pueid c proteina presente en lit hiomasa u nicelulai
ejet-cr .i ' tia IIIltjIuIcia enl ci Ucsarroiio Seca. ohienida de lerrnentaciones cuv()

C kc1V ttc'iti. I 11, 11.1OS aiiorcs dc SListlato Ile, o raices Irescas de vuca o
iCfutf "~~~ pr 'Iciil erldadcra Uclas hai~na UcI \LICZ. in especial, se est'udi6 el

itic hwmnasi wecadal, il ',01 LIuC elect() deI lOS SLupierentos dc inctionina.
dci i cCilLo tic 1-21A tic O.N-5 I it, ratas iltmcntactis con dietas dc

APotCIt fen c'i ( UidrO 9, 1 (is minaltsts hiontasa sin1 SUpicinentacioIn. e.\perimien-
ill o\tnl,11c" tic i hittilisii ScC'I dc u11iuesti is l14in iltIMCnlt' tttt )CtjJLcflo1 enl ,11 peSt

"-,( ~c~c c I v L'lIi'. os tIc <I jwwautj I- 11.II111 to ilc tinl PCrOdO c.\perinntai de
Pt (N t tic.irt'iadws cit ttcdtos 2 , fiis. it stipicntitacion de inctitonifla
ItLihd~tt-. I at juc has IIltgc'd dilctcin- utteJool(', vfrtlhcai~amllcltc lit calidad Uc la

:1 ~ttctiW tic proct,11 Cluud;i ktc: t~n iictirvtccmn tmno
'lictl'i I C\tllacto Ciictl. ci dic j1'Ws IlIcntclatCs a is obtenidos conl
lOItL i tt, ki. libia criuda CotItl'( %S tiIItt I Iyuiitcutti itte ileCjoles.' que

t;-ttt/,i tic :A )10fI1,IA ,i CCd I LIC-Oit hwtantc .iquciiOS Coliseguios ciii una dicta a base
,'c!1L1l ~tcs CuI it, d'c uci~i;ic. c hitrinit dc 5a.Lit, ratas alinientadas

1 j)I I' P C ',dc 4. N_)9. 4.4 poi ctittt Conl UItts it hasc dc hlimsal secat Sill
c~I~ j HIA11ttC. Su~pteniento de :ncttolina, colistiflicron

Illn(oS aliuttento title las raidas tratadas Coii
titctas sutlemllctdiiS con ntctilintna. Las

Si N 11 S 151 \I S INlilis LJCIt CIIC Il lcthc i d ictal i base de
prulcina' Lntccilial Sutliicliada Colt

1t( 1 d ii)iri1 inutlsra los rcstltadois mtclimntna, piescitiit tin relacion de
koblcititi "I Vi Itsd oISjk nui Icltli~tllcs, Coll cli tetecutl prolcteci ( k(1.1') scntclilit t a ia del
TIthis cn t Ctt011(1tO0 Coll C.stOS Clhldi0'c itt ytpo tcsIigo ;ilitaldo con caStslt.

Li I ( , it i elu , ei ll rlvi.,i lirtit na t ruda*. i iruladera ohi uid de~ I pe t lg a 'l

lltjI t itI' -2 A IN el t ll vi il b s t t ci tied .iai l(~

it A 1I!Cd A ,IC i 11C I'0111
,il'W ,1dc p11 24,2 30,9 t'
1 1111 l de tic11 6 24,h 33.m -5

dic pit 3 24,8 31,1 M1)

111111, tic quae; d ic po/u
,if, t !l'"'t pH 6 19,i 27,2 '70

,ill I iltol tc Jhi 3 20,7 27,6 75

,iI, -iltfi 11c JAI 15 20,8 28.8 72
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Ciiadro 10. Efecto~de Ia upleieiacifin de metionina sobre Iacilidaddeiaproteflamicrobiri
1 enraciones

suministradas, a rutas en crecimiento,

Consumro Arimento
total dc total de.
lit diet, Peso A licto Ill P- [I

Variable experimimloa fg g) aumeltO (aitstad)

I estigL). ca xina 30i2,0 5 78,2 1-'. 25 a

I oria dc hi'vt 308.8 6K,2 4.51 2.21,

Bir si producida en

LuCai Iresca
hil Met 1915,6' 24. 8.5'.
-0. 31 Mect 290.0 74"I 4,0'25

11 .inra de tilci

sill Met 196,h" 29.' 6,9 ,5

j~ ~ ,I 't, aI. .,l. ;c -I~ ,~Icii nr ! i,, RIP k d ;., :i I. P,[, I

Los rcsultados obtenidos en la prodLuC- proteifla cruda de la bioniasa seca.
ci6n de esta proteina uniceiulai son mnuy ohtenikndose valores que oscilahan entre
alcintadores v se est;A trabajando en la un 30 y un 35 por ciento de piolaina. El
estandarizaciodn del proceso conl el fermecn- objetivo inmediato es iniciar el fun-
tador de 200 litros. Alguriais I ermcnt- cionaimento del ferientadorde 3000 litros
ciones realizadas a fines de 1977 (demos- de capacidad que producirii alimento
Utaron qUe se p u cde inej ora r suficiente para Ilevar a cabo evaluaciones
significativamente el contetildo linal de con cerdos.
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Unidad de Recursos Gene~ticlos

El germoplasma niejorado es quizds el programas nacionales dv Investiptcbun y

producto bWsico mds importante de los prod ucci6n de cultivw' de Irijol I'hasewo,

centros internacionales de investigaci6n yuca, y leguminosas \ gr.tmiyic1- foria.

agricola puesto que, con base en este jeras. La coicccidn dt' 0 'IP[kIsna tClI

material, diseflan sistemnas agricolas mds Centro cuentit ac':'Almwnle con) 11.5,K

produICtIVOS. La U nidad de Recursos accesiones tic fr 6.io ' 4WN fe \~ uta v 34(N) Jc

(icticos del CIAT tiene la respon- especies tor rajeras (especialmuri te

sabilidad de estructurar, mantener, ev aluar Siylosa tt/ies, Ce'nirou~. I )'s /ilhi

y distribuir gernmopiasnia pAra apoyar a los AMOcroItiliumf y Arid' cqogw,)I

IINSrALA(ION ES 1)1 LA I NID).AD son los tres cwurtos JHios para altna~u~ar cl
germopiasnma los cuil-s se descrihcn elc

lDurantc el afio se dio prioridad a la Cuadro 1.
adaptaci6n de Las facilidades fisicas y'a
existentes, para alojar la U nidad. E I nucico Otras facilidades estiu1 rcprcscnItadas por

hisico de la U nidad de Recursol, (icm~tcos cuatro lahoratorios , lOS Cu~aleS Se lutiflian

;,'l I (1paciuI.1d (14 1,Im,.c-niniiii en ki njda, de Recursos (.en~tico del ( 1 1.

( uirk Di ) nsiones% oluriifl cIiipiiliturit 'CiliIhi, toth' ~ nal (ion)

( uti pLiuo

5 5.ix 9,1. in 180 in' -1,- tiC cci ii 41)0 2oo-gl (ItX)

OA 2,0 \~ 5.6 in 40 in -15( 1 liipI HOW' 2(,!-g '

t)2.4 x 40 in 33 nil ? -- i5C Iorc
l ica

[zj) 25000- g

old hgo

73 in 4 1.0)W

6C maII 1., .111 VI.. ji 2>1..&
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para: I) limpiar semilla; 2) clasificar y tornar los 10 dias recomendados por la
comprobar el poder germinativo y la International Seed Testing Association
viabilidad de la semilla; 3) secar y empacar corno mdximo periodo para evaluar la
na semilla, Ny 4) cultivar tejidos germinaci6n, con el fin de obtener
I rietmiiticos. -I arnbien se dispone de un resultados precisos.
irtia &e tahajo para his operaciones de
ca ilp , t ! 11' Or0 cl trillado, lia Se desarrol6' un rniitodo eficiente de

v dllcerniinaci6ndel pesode cirpaque d, la semilla para su
la v.millk. -C a,i ro 1fro espacio cerrado almacenarinrt o v distribuci6n. Las
ptri C! ' 'WO tie tom Ac se tnillas eegs se guardan en bolsas
rdnroirri, de vegistroe, de! ger- lain i adas ( plstico lainina de
o 1i 1-:t) ia. e I I nsalr,iri un cahIe aluminio papel) de cierre hermdtico, las

tertal que,, tile e coelctado con el nuevo cuales aseguran un empaque duradero,
Cii11pittador dcl ( IA I, modelo IBM 34 impermeable a lIa humedad y al oxigeno.
[:,,t,, c, mcx6in 1;wilitarii lia ohtcnci6n dc Estos recipientes se abren con facilidad
m omia ih' ri inmediata con relaci6n al para sac:ar inuestras y se pueden cerrar
I nvcriri Lie mi'eriales, recuperaci6n de nucvamente con lacilidad utilizando una
iilitmacion v proceso de analisis es- seltadora de calor. Las bolsas se pueden
ladisticos. I at I nidad cuenta tambien con stuhdividir, segfin las necesidades; por
oticina\ para cl personal principal y de cjemplo, se pueden extraer y utilizar
apoVo v filn he ha rio de relerencia, con muest ras de 50 gramos, dejandoelrestode
espec s hotdtincais de legtlnnsas \ [ Inniestra sin tocar.
grillirleCi !W It I fcrias, 1c Ci r pleS.ntA tl c]
gcrmtoplasn;t allacenido. A largo pla/o se nla.tnldran dos
A NM..(N \M|IE'.N 0DI) IM e.\ existencias de frijol IPhaseou. (aproxi-

l*mad(.nente 4(X)- 100 sernillas) en bolsas
I iY, Cst~dii. binilicos realiados enl de 10)0 gramos. 50 granios o menos,de
77 lltin a n que it dceclacitnI c I i g f'ilclllis Cgtrminoas ilorrajeras, clyas1977 indt n tu alit ei inacnmien ]to a e snltilas .il on ivs pcqnetrias ( estas hoisassernlilla, arlies tic .,It allcliile t t pnibhlnicile, podri-n scrir paraatrgo plo,u se puede hograr licilrilentelyenl Ima lehitti-neltc reiptda fledliamte el 1 r;tcrncr c steCria u annlits pequefiasdeStLIlielti itetperattllit a mhiente so ci sclili de C l. SC itSnte ctle, ha( las

sccrttcnti aretperror athicte ohi ecdclttcs c(ndticiolne> de ;ilticriarnierlto
gel de silicl. f.,t;i tecnica -encilla perinitc .\ stil t a I de A ce sarin
't L ItN111 d as U11 t,0 i ie d u ci ti c l titen iu o s c w t i c. l Cit 1 ca )np'; , ", l ii t 'ei tin 5 p o r
2 3 .5tm e ,da d ci ! .t ( n1 , e P llu m l4 d ttd ,0 0' 50( ; lincs ) d e Ii c o le c c i6 n

carl'ictetstici L I ' 'ititilit dc icritopLaitllia. Con c. fin de

c'tsc.1ildil) ilait ,.II 1 cQt.Celii. [as i l tt it sit ptls- s c toi t.
pruehbi, Ieithiiitdas piistcr rninlc in.
diCitl'cll tie Ci c;i1lCtii i lata IC i\ cI
dc coitrertidi dc itnicdlid Itid ilccto lit ._\( Ii\I)A.. S RIi. IONAI)AS
gernlitm clo . \ Indt'l.it hituniecdad dec (IN 1.lJ (1 1.1,\I)'I.A ..A 1i1
Irijolest tjis,, tlcd ld (' ., i l it)/a hlusta 1H I. 't:)I( '.
il n t1. i de 2.- pot cIC1no. d (sp ics d )ChtO

"Clllaitis tIc lccil tt il 'Iilci ;tctoll dc
lit Cnilli-ntedld. l c Oil pruCel t, lsrir t l -,C \ nict dijtdo,, jt, 1)77', la I tidiid dc
ilitltltio el Ul lUl1 pot cierlto S if lRcc trs s 6,' tctlicts asiitil, Itl repon-
embargo, ci ttillpo recupmcdo pot estt sahilidad de Imaitencr ;t colecciiri dcl
.Sc11ia para su werninaciion total ItLC gerinoplasma de ta ,iis, lit .-fl,
;:' or ell CinparaciilI con el de la scrilla aiiteriornent,. c -t,t' a a i irgo di

dc ijol reciin cosechada; fue necesario Programta dc I i;Id dcl , I.
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CLASIFICACION Y MULTIPLICACION DE los programas de investigaci6n del C1AT.
SEMILLA La mayoria de los materiales solicitados es

germoplasma desarrollado por el CIAT;
por tal raz6n, las solicitudes deben circular

En 1977, de dIAT recibi6 1500 nuevas previamente por las respectivas secciones
accesiones de Phaseolus para hacer ul de fitomejoramiento de los programas. En
total de 13.500 materiales en la colecci6n 1977 se distribuyeron 2000 muestras a los
de este g6nero. La mayorla de esas programas nacionales, especialmente de
accesiones procede de Francia (Instituto Brasil, El Salvador y Guatemala, y a
Nacional para la Investigaci6n instituciones de Francia, NuevaZelandiay
Agr6nomica, en Versalles), Holanda Taiwdn. La Unidad proporcion6 al
(Institute for Horticultural Plant Breeding, Programa de Frijol 3500 muestras de
en Wageningen), Pern6 (Estaci6n Agricola germoplasma, en su mayor parte, de P
Experimental de La Molina) y el Reino vulgaris. En 1978 se establecerAn servicios
Unido (Universidad de Cambridge). Hasta similares para el germoplasma de forrajes y
la fecha, se han identificado 12,729 posteriormente, deyuca.
accesioneSlas cuales se han multiplicado . ....re.....u..
para su evaluaci6n m~is completa y
distribuci6n. Las accesiones de Phaseolus ACIVIDADES ADICIONAL ES COMI'LEMEN-
v'ulgaris totalizan 12.000; P. hlatius, 290; 1ltIAS
P. coccineus, 350 y A. acuz/'olius, 50.
Ademris, se han identificado 50 muestras
de especies no cultivadas de Phaseohis. En 1977, la Unidad de Recursos

Gen~ticos inici6 labores en las siguientes
actividades de investigaci6n y de

EVAI.UACION IE PIL.4SEOI.US VUI'GARIS desarrollo:

En 1976, el Programa de Frijol del CIAT SIS I F .%S DL IMANEJO DIE DIAIOS
produjo un catAlogo en el cual se describen
52 rasgos morfol6gicos de la planta, para
781 accesiones promisorias de P. wilgaris. La informaci6n clue describe al ger-
En este afio, se evaluaron otras 4000 moplasma existente en el CIAT es tan
accesiones con base en 32 caract~res valiosa como el propio germoplasma. La
morfol6gicos, incluyendo la mayoria de los mayoria de las solicitudes de semilla que se
20 descriptores recomendados por el reciben, traen adjunta una descripci6n de
Cornit6 Asesor de Gerrnoplasma de las caracteristicas deseadas en lo que
I'haseohs. Ademns de estos 4000 respecta a la semilla, al tipo de planta y ala
materiales, se han evaluado parcialmente localidad en la cual se proyecta sembrar la
otros 4500. Se rnultiplic6 semilla de otros semilla. Por ejemplo, se puede solicitar
2500 materiales y se identificaron 1000 material reproductivo de frijol de color
accesi(ones. negro el cual produzca plantas que se

adapten a regiones localizadas a 1200
metros de altitud, con 1000 milimetros de

I)ISIRIIUtCION DUI. G-MOI'!.ASMA 1)1 precipitaci6n anual y que presenten
I'It..ISEOI .resistencia a determinadas enfermedades.

Los descriptores del banco de datos de
La Unidad de Recursos Gen6ticos es un germoplasma existente en el CIAT pueden

centro que distribuye germoplasma a los identificar las accesiones con las
programas nacionales en Amrica Latina y caracteristicas deseadas; posteriormente,
a otras instituciones cieitlicas; esta se envia con la semilla un catlogo
distribuci6n se hace con la colaboraci6n de abreviado con los descriptores o con la
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informacitun disponible acerca de esa representan el 75 por ciento de la
semilla en particular, variabilidad total.

Anteriormente, el sistema de
recuperaci6n de informacion del corn- ('I. IVO)F IEJIDOS MERISIEMATICOS
putador solo se utilizaba para identificar
una peLuiefia parte del germoplasma de
friiol. Fn 1977, se establecieron dos nuevos El cultivo de tejidos meristermAticos
archivos para ampliar la capacidad de offrece varias ventajas para el
almacenamento, actualizaci6n y mantenimiento del germoplasma de yuca,
recuperacion de informaci6n de ger- en comparaci6n con el m~todo tradicional
moplaosma. El primer archiso es un de campo el cual resulta costoso y
imcnttrio clisificado de semilla con demanda mucha mano de obra. En primer
intrtnacion sobre fechas de Igar, es posible mantener pldntulas de
ahmacenamiento de semilla y procedencia yuca en tubos de ensayo enconsecuencia,
ie cada lote (ie semilla en existencia, para bamo aislarniento de enfermedades y plagas.
cadat accesunn que se hit incluido en el ('on este mretodo, es posible eliminar las
hanco de gernioplasma. El segundo inlecciones virales v los materiales
archivo es un Registro [-spccitico de genticos promisorios se pueden mul-
(iltivo, con informaci6n sobre tiplicar ripidamente. En investigacrones
evaluaciones de campo, para 32 descrip- reahliadas en Canadji por colaboradores
tore, especiticos. l~a ampliaci6n y ac- del IlA F sedeternin6 queei90porciento
tu,tliiacimndeestos archivossccontnuar, tie los apices meristematicos de yuca
en colaboraci6n con la lUnidad de produleron plantas enteras y que el 60 por
Biometria del CIA I. ciento ie las plantas maduras no presen-

ttron los si ntomas ocasionados por el virus
\X\ \ sI,', I1 (li~ti A(lL R.*\Io., I .\Slit -.del mosailco. Iodas las plantas producidas

IN Ill I II pR lIi) I (,I I " iI i11R ,a p:rtir de material fibre de sintomas, se
\\ 1 'i-1IN I' \ I \ \ \R.t I RI/\t 1()N dcsairollaron sanas. En 1978 se darni
I I (I 1(t1III 5,\1 e\lasis en cl desarrollo de un procedimien-

.1 ptra distribuir gcrmoplasnia de yuca, cl
cual tcndri las siguientes caracteristicas: I )

in 1977 se iniciaron las in,.estigaciones culti, tie tejidos mfleristenisaticos 2)
prclionares para estahlecer nn a.tflildSIs d e. iluacikm del material para determinar la
ci nlomeritdos correspondientes ;t dab pi esn,:ja o ausencia de ',irus; y 3) envin de
de campo de I'. tlgari. (ida ariable se coltisos, libres de virus a diferentes
pold elo c u uin cn stiinati No de caldadcs del mundo sin tener los
herCditflitd. lsC% .ILticines titC Ci , DIP( p"oblenis nsuales de la cuarentena de
sC hicwito C n naterlaleS tie hAhltos de material %egetal. Inicialrente, este
cIClcilento I. 11 v 111. lo, cuales Se poL'cedliento se utiliiaril con materiales
semobraron a distancias lara,, corttas, en tie n.Ltii, pero despncs se adaptard a las
lit ede del ( 'A cn I'ahna v en opa. iu, lcg mn nuosas forrajeras de propagaci6n
SC utili/A /a Latotrt/;iaci'l ell COip.nentes kegctata.
prtincpales prmcipal component lac-
t11 ,nQ) pAid redtlC ilr las aliables en el
anilliss tic cinglomerados. Ann imo se ha Bi S' su"ll S I . A , [N IAS
itiilii!,,'l tttihdad de los restiltados , /I! \5 I I IM i ,
htlildos I [I stg lldli tic lits In-

ter flactoncst de 25 caractce s cntlitiv'os
unloCiLdIos ell CI catalogo de 7hl introduc- Enit 1978. se InIciarin trabajos
cones promisortas, rid ici que cuatro prehlim mares paa desarrollar un sistema
componeltes o factores pi incipales taxonomnico bloquimico para materiales
F-4 1977 Informe Anual CIAT



de yuca y de frijol. La quimiotaxonomia es obtenci6n y distribuci6n de germoplasmna.
un campo relativamente nuevo, de gran La Junta internacional de Recursos
aplicaci6n en los trabajos con ger- (ien6ticos Vegetales (IBPGR) brind6
rnoplasrna, va que las enzimas de las asesorarniento en el establecimiento de la
planrtas (y en ciertos productos de su UInidad delCIAT ycontinfiaprestandosu
acti'idad) son expresiones directas de la asistencia. 1arnbin, se esun estableciendo
accion de lo, genes. IPor lo tanto, al hacer el nexos cooperativos con bancos de ger-
arnalisis de tactores tales corno los is6meros moplasma existentes en el Instituto Inter-
de eninmas foliarcs., sc o tiene Lin pat r(n de nacional de Aericultura Iropical (I IA , cl
la constituci6n gcnttica de la sernilla que Inst ItUto InternacionaI para In-
dio Origcn a Una plant' determinada. Sc ',estigaciones de Arroil IRRI) 3 cl Centro
rnediran ,arias caractcristicas bioqiiimica, Internacional de li Papa (CIP), lo ilismo
dc lia ,cmilla v du hi planta, para deter- quiC con programas nacionales '

ini ar, en torma m,'ts precisa, la divcrsidad regionales, incluyendo ei Centro Nacional
gcnetica dcl germoplasma en particular, de Recursos (endticos (CENAR(iEN), en
para identilicar niatcrhalcs repetidos. Ilrasil v el Centro de Agricultura Tropicalpia at l nvest igacio : ntrenanient o

())'IKRA( ION IN I LUN\( ION.\L. (WA I IF), en Costa Rica. l.a integracion de
la I nidad dc Recursos (enticos del CIAI

A,.dctlm. dc lhs actm, idades mencionadas. a na red internacional asegura it dis-
i t nidad de Rccursos (icnticos dcl CI l ponithilidad de germoplas.ma para los

c,,ti trabajando con otras instituciones programas dc nejorarniento de culti'os en
internacionalcs que sc mnteresan en lIa tod o el 1nridto.
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Unidad de Estudios Especiales

El principal objetivo de la Unidad de Duranteelafio, sehicieronevaluaciones
Estudios Especiales es evaluar las prdcticas utilizando leguminosas como cultivos de
de producci6n de alimentos que puedan ser cobertura en asociaciones establecidas con
de utilidad para los numerosos agricultores frijol, maiz y yuca. Se evalu6 tecnologia
tradicionales que existen en las zonas bajas para establecer cultivos sin labranza, en
'ropicales. siembras de frijol y maiz. Finalmente, se

evalu6 la respuesta, medida como
crecimiento de las plantas, a las con-

Las pricticas que se evalan no estin diciones existentes en la sede del CIAT de
incluidas en ninguno de los programas de diferentes grupos de germoplasma
productos agropecuarios en los cuales suministrados al CIAT por otros centros
tiene responsabilidad el CIAT. internacionales de investigaci6n agricola.

(VI 1V1' E,}NNI-S I)f: E , I URA de ancho y una parcela testigo, libre de
malezas y Arachis.

Asociaciones de Mani Perenne/Maiz Las aplicaciones totales de 1,5 kg/ha de
i.a. de glifosato y de 2 kg/ha de i.a. de

Algunas asociaciones de mani perenne atrazina asi como la desyerba manual de
(.Irachi.s glaIratu) con maiz (variedad I- toda la parcela fueron los tratamientos que
207), establecidas a finales de 1976, tucron produjeron el mejor crecimiento y los
cosechadas en encro de 1977. Los her- rendimientos mds altos del maiz.
hicidas glifosato, dalapon y atrazina se Aparentemente, los demas tratamientos
aplicaron en las dosis queSe muestran en el permitieron una competencia excesiva del
Cuadro I y siguiCndo dos patrones de inani (Cuadro I). El volcamiento de las

l)liCacion: en bandas de 50 centimetros de plantas de maiz fue un 20 por ciento
ancho v en cobertura tttal. El maiz fue menor, cuando seasoci6 inaizcon Arachis,
serobrado inmediatamentc despus de la en comparaci6n con la parcela testigo libre
apli'acion. El objetivo del experiment,) fue de malezas y mani. Aunque el tratamiento
el de erradicar parcialmente o retardar cl sin Arachis y sin malezas, dio un promedio
crecnniento de ,Irachis y de las malcias. de 443 kg; ha de maiz mAsque laasociaci6n
para reducir asi su nivel de competencia con mani, ba io condiciones de fertilidad
con el maiz. Como tratamientos corn- del suelo presumiblemente bastante
parativos se incluyeron la desyerba manual favorables, los nutrimentos vegetales
de una frania de Arachis de 50 centimetros reciclados, provenientes de Arachis, alcan-
F-6 1977 Informe Anual CIAT



1.doI I411tiivmnu11 pwrtwvi.1jv dt' %oicaliikito del mait 11-207 ell a%ocniclIn cwIl ani pervinnt
-Airall vi'I'lld;a1 Ccuid;, tie mirimeIios en A1 glaiwaIn. despuc% de liplicar diferunic%

1110odos~ ~ ~ ~ ~ dc cotl i 111ca'

t'111i ;alo Ic 1 ha~ de 5 Willc 24.) 20 .v I
6 ' "o , ( onlpicnw 2-1. 4 5 1

.5 I lailla dc . illN 23.v 3.1i 164A ~ 4.

6 1 .5 ( :11111i., 22.1 3.4 15.2 1~ N
N\ u Ila .5 tiac 51) ; 1 2u;.1 3,7 2.6 49 3- 1

A lil' .5 C olipicti 21.1) 3.1 I0 ('5 3s .3
\tra/lilc; 2"" lanj c tit: 5u cin 2 1.0 3.4 16.9 57 3940i
\ir,/;na 2.0 oillpiciii 2i1,(j 2,4 18,0 3. 5(,(;[
1 )a ;pi 1 N i, [ran~a de. 50 Lil 21.3 2.4 18,0 42 40)67

I aaol "l Compiti) 22.2 4.4 17,0 57 30162
\"!"lF a le - 50 cin 19.5 1. 1 9g.') 4(' 5112

),'' : arillpicia - - - )6 4914

N Ic d Ia. 2 1 "t 3. 1 17A. 4') _4 I.

m~ron niveles de 2!8 It 31-14 kg ha de N- aplimaon ruieene en liranjas de 50
i'-K rcs~pcctivdinenic Se convidera quc centimetros y sobrc li totlid~ad de Ua
scl-rid poisib heCOSCLehar ci I olki. c de lit pill cia.
iCi~iilflosa ( v slis cirrc-'plideiLIltc.
iiuliiifto',. Pill lo filenol,. nUn C I.e w, iratiiintos ())fl lerliiiioite prou-
Jfilliiit ci perliod)) el cl Cudi hit plitit tic' i"Mi endimienios Siunificalk\amnn
)iidi/ Cere ct ei. almenlte. in1:iVores e los lrdtamicnltos sil Icf-

!ili)/dltc. Vdt sacdii o0 sin eutilti~ d te
Si. iiiiu iii; M.. e mueio wu akr en ON sihentua . Aparcitnicilcte. Jos cuiti\ ,,

fli"IIId.S parcelas. despuds de haher enon rpreis de maii habian *igotado la Ocr-
eliiid' ci cnlsil o previarnielitc cseiIto; a un tilitd naitura-il del sulCo. Plesto que lo',
(IV detclilminar. ci dfec11 residual dc Il rerudlliintos 101dICS Ohtciiidas ILICroi:
icluuiitcs \ de lit clinmpclecii que hajos: se ohNcr%) una loc aunquc no
prec illo e cinan;i per-cnne enl c! crcemlninto Signifientixa tesptiesta enl ei reiidiniinto
V enl c! rendiniient;, del nul,. 1-a iad de 04i4 kg dc rnah, hd) em A tratamienlo wn
los trtminh;liil mc)lu'crnn un ci t:1/alt. ietihiante con eil- Ara( a. :011 eoifl()ti\o 0V
cowpieto ( 15-15-I5 Si a r/on dc 2010 ku hi necauin Sin ciuharci -IAhi. rcuo
al nikimeiito dc Ia Nicmrhi-a y 2010 Q lot d. loN r-cfld~iiieiios dcel maiji cli 727 ksg h a.
MCeA ipliCld. enl haullias al SIIIL;. Lilllji. V! ldndo !sC alliedronI ILIrtiiiantcs. Lads
Midi/ iiic,1ii/,tid tU altUraritad de plantits de il intiostiaron tin%\nidiLietdt
601 CLentilliroN. I os let bicidds nijids 2 i;pero haslianic aii) I proiiicdio du
luermo 2 kg ha dC La de. alraioi y 0. 013 pmr 'Lent) dI-sado por Uas liu s %a

;01 di.s tratni[ enI1Itos lins Cliiedces enl ci ci cnsitpo 1 j1 'laalisis de lo., nIUtIIIucnt0
F Cr iperimncft;). l.;;s herhicidas Se cildsn,-uh.Ileiu iiarai
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rc~ultados onten idos ell cl primer ensa\ ( Asocj-.cimics' det IA'uc(Jina Frij()l

21,l):2,4:1-.7 kg llt di: N. P), K, res-
~~~i .alc1t 1 Udio ).Id .'iflhU iorritjcia lI-t'Ut',Wt

hR 11,11 C/)/ :I I-l IhUdo lialk o de
A l-c i., I r pl i: ltile lit till potencial

AScii-mc dv1I;CI Nilm CI'ien II tc' aL. A~CIItl: 11II :,[II - ,ikciIICoIIde

pcienwl- sohit cI ctilio Lic % uca. I (), iraI, c\aitim ,r CIt poosild~ii ihtillmc

LitdiiiIIelltW IliCiul; tIC 1,5 k idc vit. IiItkic \Aia dcl CIA I . 1970). a cbsw NIL!111 iL

glilktsdttO itplICA10 ell llinji. d-c till 1Ich' 11) 'ill cn;1.:v' Ic aLb tOIlOl:.1 ti

de an!I!1, MIOic ci w11a1 pciILI ictic~ p c d >10, ' teIl 1111o1 [cpLiii. .'e ipll roIL 13

II it II I I 1 II t ,I 1'''. I I 1 0 CII I. !: I, Tl IIL) o & IA'M IO p aI JI it t raI I I dc

ciruit P LI IICI kPC LdIITIICI 0 11 tCAdi 11 kil-Ijirli) o calusar Lin rcirastemIIporalI ell

de1, I)IMiait (IC \ I (,:kill 11118 LICIISI.IIi PCt ,[II itec v de esta lmlLnera. disiuiniir Ii

10.0011 jliitLL il,i) \ C lici t hIvtII)ICIII Icshlg COIlC1COla Coll L: Ifilol tiepadlI. ')i

it1 .I rat h IlL I slI I I Ii/L U :\Ii LIc U 1; L.tI collipalrLrol !"is abpel.rsi~CS tic hcrbicidiio

Ilk) 'i '5CII~ hAtl Ni, Ci IIILI10 I I.) 1, bc 1A C LiIrlc 11COCll Ili incision de

i-IC.IIIICIII' dci 'L \ Se PIeC1cIIL CI) C ,millo.-,~ cr1 ia cortctil. aI Ufa altura dc 501

tT*:ILIIIIlII( sIll ,l,'4/i.s v ,Ili Inali/ ic, cenimhIftro:, I0 CLIlal pcrmitiria un nucvo

CUlil I gicrc u LU coInIpCcnciLI c xcos i\ poi cIreI c [Ieto ( rchrote) dc Liucuena debajo(

pa Vtc del manli pvreinI. tiel a nilot A prox~iradainte, dos

2 Ht-ndiiuiiii* \ (li t l e inwiU 11-2017 Lit isiuiim)i coi 11101 pvrennew *. Ni

LII1ioIlk till riIllvIu,. ( 11 1'I'rl despues dec ailliclr tliferenles inlcdo% de cuimrl de

-____ --__ - .~ - - - - - k li III ti IL I I' I1 1

01170rS Kg it. hi C tbl) Inchleit ldKWNPI

2.0) ( tiupicto NirII.Q.11. 22.2 2.2 1.7 52..S 241

2j11 I I (u I e t o ( ilpict. 211.4 2.5 16.7 611, h .,)-

.5 C oliplel I ''Illpila 21,3 2.0 16.7 6'"."

\a/la2,0) h-alp NIlngilla 20)10 2.3 16.S5 ) -.)

2.0 1-raij : Coiulela 21,0) 1,4 l'. 1,h W. -

(I I IIosa 1 1.5 1- ra j a N I i~g itIla 5,6 2,4 1.0 1- -I

1,5 FIiiij otliict 19,) 2,4 i1 7.. I 331

/ad")It - [rIa lI, N I ip i. 20)0 2, 17.0(')

I-ranili 4, oi11pic1 21,2 2,5 19.5 '.

I )CS, %erha - Cot)iJ1ICto Nilnguna - - . 49 S 5

- (tipicin Coiplela - 5.I 4

Mto.21.0 2.4 17,7 6.2.3 30)1
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m Cuadro 3. Rendimiento de mai, cultiiado %in operacione de labranza. con larios metodo, de control de malea, N en diferente, secuencia% % aociaciones con
- urijol. durante Ire , ciclo, de %ien,-rx 1 1976-1977). ell (IA I -P1lr1irm.
Ca.

0

n M au i- nj () Frijol Frijol I I-r I[0 Ffljol Mait co'fn ItIjolSddn oc ul IIthI% o arbustivo mat; arbustvc %jar, arbusuvo Maiz arbutiso arhustiso Mai, ttcpado.0 de nialetas 1" I II I1 %Icd 1 11 Ill 1
McdLI 1 II I11 Media I II Ill Media 1 11 I11 Media

Con preernergencia

Dosw,
Herbicida, (kg ha'

Glifosato 0.75 3.6 3,1 4.4 3.7 - 4.3 3,0 - 4.6 3.8 - 5.2 3.9 2.0 4.6 3.5
Glifosato 1.0 4.5 3,5 5.1 4.3 - 4,2 4.4 4,5 4.4 - 5j 2.9 2.5 4,2 3.2
F'araquat 0.5 6.2 5.0 4.7 5.3 - 3,6 4.5 4.6 4,5 - 4,9 2, 1.5 3.5 2.(,

Machete 6.0 4.7 3.5 4.7 - 3,6 6,1 2.4 4,2 - 2.3 3,2 2.1 2.6 2.6
Media: 5.1 4,1 4.4 - - 3.9 - 4.5 - 4.0 - - 4.5 - 3.2 2.0 3.7 3.0

Sin preemergencia

) osis
Herbicidas (kg ha)

Glifosato 0.75 5.3 2.8 3,8 4,0 - 2.8 -- 5.0 - 4.7 4,8 - 5.3 - .o 2,6 4.1 3.2
(ilifosato 1.0 4.4 3.4 4.2 4,0 - 3.4 - 5,8 - 3,3 4.5 - 5.5 - 2.1 2,9 4.5 3.2
Paraquat 0.5 5.8 3.6 2.2 3.9 - 2.7 - 5.3 - 4.2 4.7 - 5.5 - 2.3 1.3 3,4 2.3

Machete 5.", 2,0 2.8 3.5 - 0.4 - 5.5 - 2.0 3.7 - 2.1 4.4 3.2 2.7 3.4
Media: 5.3 2,9 3.2 - - 2.3 - 5.4 - 3.5 - 4,6 - 2,9 2,5 3.7 3(1

I aS tfins correspondicntc , tt ta n epocas de s:xmtra su;csias. cstan idc ;Ii:i.&d. i ts n I. 11) 1 i

CD



semanas despu~s de aplicados los cultivo sin labranza 'epresenta una
tratamientos se sembr6 frijol trepador con economia en la mano de obra que
el fin de utilizar la Leucaena como soporte normalmente se necesita al tiempo de
para el frijol. efectuar la siembra; esta economia de

esfuerzo le permitiria sembrar un Area
Las aplicaciones de herbicidas hor- mayor de terreno o bien, efectuarel trabajo

monales, comoel2,4-De'sterypiclorinal4 de desyerba en el momento preciso,
por ciento, fueron tratamientos mucho cuando ya ha sembrado los cult-vos.
mis efectivos en la eliminaci6n de Existen en el mercado varios herbicidas no
Leucaena, pero sus efectos residuales selectivos, no residuales, con los cuales se
tuvieron una larga duraci6n en el suelo e puede lograr este piop6sito; dos de estos
inhibieron totalmente la germinaci6n del productos fueron CvLluados, en tres ciclos
frijol, aun despuds de hacer resiembras de siembra, en la sede del CIAT.

.. sucesivas. La aplicaci6n de.2,4,5-T al 2 por.
ciento, elimin6 eficazfnente la Leucaena Se compararon el glifosato (0,75 y I
pero no inhibi6 la germiinaci6n del frijol. kg/ha) y el paraquat (0,5 kg/ha) con 18
En el tratamiento con.'istruiit cu .nialado desyerba manual (hecha con un machete),
de la corteza. el rch:tztc & ,Tha'.na para preparar el terreno para la siembra.
aparentemente no afect6 el desarrollo La mitad de cada parcela recibi6 un
temprano de la planta de frtiol (atin sin tratamiento con un herbicida
-osechar). preemergente despu~s de la siembra Sc

evaluaron cinco sistemas de cultivo -
Desputs de w cx,,cba dni frijol, loa monocultivo continuo de malz,

troncos muertos de Leucaena podrian ser monocultivo de frijol, cultivo rotacional de
eliminados y utilizados como combustible maiz y frijol y una asoc;aci6n de maiz/fri-
o material de construcci6n, permitiendo el jol. Se registraron los rendimiencos de los
nuevo crecimiento de ia planta (rebrote). cultivos y se hicieron evaluaciones del
Aunque los herbicidas mis t6xicos im- control de malezas en cada ciclo de
pidieron la germinaci6n del frijol en la siembra.
mayoria de los tratamientos, la aplicaci6n
hecha con una brocha en vez de una Maiz
aspersora podra reducir la contaminaci6n
del suelo. Por lo tanto, qui2As sea posible Los rendimientos, durante la primera
u itilizar la Leucaenacomoplantadeabono estaci6n (Cuadro 3), fueron iguales ya sea
verde in situ para el malz, cono soporte con o sin la aplicaci6n de un herbicida
para el frijol trepador y como fuente de preemergente, pero los rendimientos
proteina para la alimentaci6n animal, aumentaron considerablemente duiante la
debido a que las hojas de esta planta estaci6n siguiente, enlossitiosenloscuales
contienen un 27,4 por ciento de protdna se aplic6 herbicida o se controlaron las

malezas manualmente. Es~e no fue ei caso
cuando se cultiv6 maiz ccii frijui, lo que

CULTIVOS SIN LABRANZA indica que el' frijol p'iede reemplazar
ventajosamente las malezas en la
asociaci6n. La producci6n continua de

Los sistemas de cultivos que no utilizan mafz no redujo los rendimientos ni
labranza o bien, los que requieran un nivel tampoco se presentaron efectos
muy reducido, can frecuencia dismiauyen beneficiosos sobre el rendimiento, cuando
la energia q'e es necesaria para la se cultiv6 frijol en rotaci6n con maiz.
preparaci6n tel terreno, evitan la compac-
taci6n del suelo y reducen las pt.rdidas de Frijol
humedad del suelo y tambidn la erosi6n.
Para el pequefio agricultor, un sistema de Los rendimientos disminuyeron cuando

F-10 1977 Infoirno Anual CIAT



sC cultiv6 frijol en el mismo terreno y en aplicaciones antes de la siembra) para
lorna continua; la inclusi6n de maiz en la ayudar al control de esta especie.
rotaci6n aumento los rendlimientos del
Iriiol, en cada ciclo de siembra (Cuadro 4).
Como sucedi(t con el nmai/, el uso de Evaluaci6n de Germoplasma
hcrhicida prcllergcnte rio aLiIenlto) lOS
renidinuentos en cl primer ciclo de sicmbra
pero si en cl ciclo siguiente. l'sto sugicrc En enero de 1977, se invit6 al ICRISAT,
quc con el tienpo las male.as seconviertan al IC IA y al AVRDC* a que enviaran su
eni un problema ndis serio y que se germoplasma mais promisorio, de
requieran medidas de control mAs inten- diferentes cultivos alimenticios tropicales,
sivas, despu~s dd primer ciclo dc tieimbra, para ser evaluados bajo las condiciones del
en un sisterna decukivo &in Labranza- MAs CIA F. Se cultivaron ensayos de obser-
aun, se not6 una tendencia de las malezas vaci6n y de rendimiento de sorgo, millo,
mnas predominantes a aumentar su nunmero soya, caupi, frijol mungo, gandul y otras
a medida que progresaba el ensayo leguminosas (Cuadro 6).
(Cuadro 5). Los rendimientos del trijol
trepador, cultivado en asociacih)n con cl ('aupi, IFrijol Nitingo, Soya
mnai/, hieron haJos en general y no se
preseltaron diferencias dc rcndimicoito Entre estas leguminosas se identificaron
enitre cl Iiil tratado coil un iherbicida \,'a ios materiales promisorios. Las seas
pleelcrgentle y as parcclas ',I lti atanmien- mejores lincas de caupi del IIIA**
to. produijeron un promedio de 3 ton, ha de

scinilla seca en el CIA]I. Algunas de i6stas,
comno IVu-21I-11) (VIA-I) y TVX 1193-

!.as ohscracioiie::. sobrc .eonti dc 0591) combinaroi altos rendimientos con
lialclas mofstraron el siguientc ordcn de tanafio gr". lhi semilla (15.1-18.1
eccti idad: glitosato (2); glitosato ( 1) g IN) SCllii.lN). .iok I VX 66 -211 y I VX
paraquat, v desvreaha inanual. lir general. 1836 - 91 p d cuorn scmillas de niejor
el coinrol de lis iil/as file nias ctcti\ calidad, dc co()lor crenia o claro. Sc
Oll ntiatiinlicto de prciierenc a, peo obtuiCIM' 0 '0 ndrientos alp. nis bajos
las ilereicis no ILicron tan pianades c, n) del hiiol %tl.- y de hi s oya (ambos, del
las ohsCr\ad andI o SC I 'Ia rncOdOS ,\'Rl)( , iliqUe l material de friol
tradiciotAics de labiia. 1st 110n( C tio imtra efio,Sio Ilung) se elicgo al InstitUlo Colombianoprohahlcinentc refleja el hechol de que las A.gropccuario (WtA), las tres mejores
neva , scnillas tic nalczas no alcin/aii d liwjnas, se esti'mn observando y multiplican-
Ilegar a li superlicie del suco y qLc ,Stii 1o, do cn el CIA I.
es apropiada para t gCrIiiirIaCi6n de lai
scrnilla. los Iratallc'r).;s de preelergeri-
cia Ite ron merios eicaces cooando s ro se lih
apli earon desptnts de remover la
,,gctaconri existente por nedio de un Durante 1977, se evaluaron aproxi-
machete que Ctlando se aplict glilosato 0 madamente 50 lireas dc sorgo y 20 de
paraquat. antes del tratamiento.

IintlltI.ill l ('iop, 1Rcscarcht iisiititl hlr the
Ningulo d e lis tfalailicillos reduiIjo a li ,,. \iid I iIlcs (lifdclhaad, Indiai. ln1 iilliu

illicstaci n de "ciquito" (C(upt'ru1 rolull- dc'. ( ' ,I I I I gia .\ g IICo a (i il InaIl,l.N

(ill) v esta ininento1i notahlemctte ell las \,an % cget.ble' Rcc~irch and )telpmcilt

parcelas dcsvecrbadas con niachete. S (elit I ilitati (i

requicre ti na apli acil in mas in tetsiva del eLspccli.*licnte

glifosato (por ejelnplo, inncdia.anente Internatinal In,nitc al Ihipical AgiiculiuIC
desptlwS dc la cosecha o hien. dos (liadan,. Nigeri).
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L'zdo4 R ctl(ifliC~ljl, d tit rijdl t'uitj adto .in o~peracione. de laranta. con '.ario.. trultnieImi)%o, de co nfrol dt. rialc',a., en diferente, secuencias ,i ociacjones con mair,
durante tres ciclh). %ucte.i'. dc ,n-1iIra e17. I 1 -1'alr i ra.

In| joi arbustio,,, ,' lri Il riol iLz c.on I fijoll i c : , , d c , : t r , ,; e n 1 n o n o c u l w ox t a r h u l l o M 1a u a r n u s u i~ o M a . , l l t t ' i N 1 , o a r h u s tn'w a r b u t i o M a i i : p , d
de madcia,, I I1 ill .Media 1 i I cut Ill Media I II Ill Media 1 II Ill %iedia

Con preenlergencta

flerbicida, ik9 hiil
(ili,,.at, ()75 1.5 1.0 0.5 1.0 1.3 1,1 1,2 1 .3 1.4 1.1 1,2 0.4 0.3 0.4 0.4(ililo,ato 1.0 1.6 1.3 0.7 1,2 1.6 - 0.6 1.1 .4 1.4 2.1 1.2 0,7 0.2 0.6 0,5P'araquat 0.5 15 1.4 0,7 1.2 1.6 - 0.9 1,2 - 14 1.5 11 1.3 0,4 0.3 0.3 0,3Macete 1,4. 1.1 0.7 1,1 1.4 I, 1,2 1.5 1.2 0 1.1 0.4 0.4 0.3 0.4
Media: 1.5 1.2 0,6 - 1.5 0,9 - 1.4 1,4 1.1 - 0.5 0.3 0.4 -

Sin preelnergencia

llerbzcid.. (kg LI,)
(Jlitosato 0.75 1.3 0.9 0,3 0.8 1.4 - 0,6 1.0 1.2 1.2 0,8 120 0.5 0,4 0.3 0.441 lIoht,"at" 1.0 1.5 1.2 0.4 2.0 1.3 - 0,2 0.7 1,3 - - 1.6 0.9 - 12Paaq• 0..A 05 A 08 1, 0,9 0,3 0,5 0,6- 2'ard0a, 0.5 2.4 0.5 0.4 0,8 2,2 0.5 0.IS 1.0 - - 1.4 0,6 - 1.0 0.6 0.2 0,4 0,4S Machete 

- 0.9 - - 1.6 0.2 - 0,9 0,4 0,2 0.3 0.32 Media. 1.4 0.7 0.3 1.3 - 0,4 - .0 - - 1,4 0.6 - 0,6 0.3 0.4 -

0



(uaidrt, 5 Nliile-iis prid~iiiailten CUIti',i% de maiz , de frijol, 30 diau despus de lasiembra, en cad ciclo
de sitnimra, en (IA I -*1ailir-, 1976-1977.

I'lli t_'( .Icl, Segundo ciclo Icicer ciclo

',tli< a ,a 11 t'J ,uphirbia ,pp. lhq'i Jrbia spp.

I , /i / loa Ilt/ifripi ii .Sida s pp. 1)uiari d ,a,,igumaisil.i

It,, a p. ,, p Leltocloa .i/oirmo, Itpt+ 1AjlJh+,a.11h/1(1nM

Porlluicu ol'rea Porlulat a c at ca

.4,,arantdiu.% dibi/t /pan'ita Spp

( -(I l hrm c itilalict

miillo, provenientes del ICRISAI. El menores de lo esperado, bajo las con-
creciniento general del millo fuc satislac- diciones de CIAF-Palmira. Enl parte, este
tomill pero los rendimientos lucron algo iecho se puede atribuir al dafilo causado

1 1.1dI, I, nt'l d iniito' is di grano s tras caracteri slicas agronlilm icas de algunas 5ineas prom i-orias de Irs
Ihgi i msatisv du ) r~iio coimestible s de illo, tnsa adas en Ia sede del (1A'I, en 1977.

L ,,,, Pl ' t , 1101 R ,. it'll

dc IL .Ct+ tIt, jt

C vi I Vu-354-1B ,56- I (ii It, ttt t..

I\'t-2il-I 90-126 [ io ksCtllJ I) I

1 \ -3 +hi, - 11 It) l't ma ,'cul o 12. 2'"
I \'X-6,6-211 5,8-I II) (icniv nct, 1 I1.1I 2

I \ X-I 113-0U59) 87-117 Iol hrfllantc 15,1 3.2

I N- I 3f,-')1. 88-11 I II, nco 11.5 2.7

1 liili 1ntngo 13hO ,MgSO-IOA 7K-99 Verde hli illitc 6,7 2,3

2184 Pi[IIIV-18 80-99 Veldt brhtlkiiic 6.6 2.2

1414 (I.S-14 78-99 \ cldc hi Illanie ,2 2.2

21I M-314 hO-99 %cildc paco 7,11 2.1

's ot 3W096-1-9 94 Anarillo 5.7 2

30292-S-6 97 Amarillo 5.3 2.3

3135-2-13 94 Anarillo 5,1 2.3

Millo .Svn 7602 86 (iris Ctll/i 1.11

S.,n 7601 88 (iris cclit 1.2

ICII 13 8h (iris perlado 1.2

1(ll 105 83 (iris pe hl do 1.1

Ssn 76032 86 Uris pcrlado 10,9)

I I.,, h m.. It p11hc'ra • U1ttt I.i .,CY lb
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por ayes en el reducido y aislado campo de preliminares sobre el comportamiento
obscrvaci6n y de m ultiplicaci6ndesrnilla. general de las plantas, la incidencia de
Sin embargo, en la Costa Norte de enfermedades y la calidad de la semilla.
Colombia, qui,'ls se presenten mejores Diez de los mejores sorgos mostraron tener
cWd dicioC.s. 1:n cl caso del sorgo, la semilla buena calidad de semilla, uniformidad en
diponible y el ntimero de plantas q ue se la plantaci6n y potencial de rendimiento y
logro establecer, no fueron sulicientes para por tal raz6n, se cosech6 suficiente semilla
ohtencr estimaciones de rendimiento. Sin para establecer en 1978 una serie de
embargo l ucron hechas observaciones ensayos replicados de rendimiento.
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Unidad de Hemo y Ectopara'sitos

L.a Unidad de Htemo y Ectoparfsitos del anaplasmosis (producida por Anaplasma
CIAI' es un provecto especial en marginale) y babesiosis (producida por
colaboraci6n con cl Instituto de Medicina Babesia argentina y B. bigemina) y a los
Vetcrinaria Iropical de la Universidad de dcaros, los cuales sirven de vectores a estas
Iexas A&M. (-E.UU.). El principal y a otras enfermedades. Las actividades
o hjcti', dc lia Unidad es ayudar a aumen- especiticas se dirigen al desarrollo de: 1)
tar la producci6n de ganado en las tierras metodologias de diagn6stico; 2) medidas
hajas tropicalcs de Am,&ica L.atina, eficientes y econ6micas de control en
nicdiante el desarrollo de estrategias para rclaci6n con las enfermedades y sus
cl control de las enierniedadcs vectores; y 3) medios para transferir estas
hcnoparasitarias. tecnologias a los medicos veterinarios

mediante adiestramiento y programas
Sc presta especial atcnci6n a las extensivos.

cnlcrencdades conocidas corno

EINIFRMI:I)A1I)S Il E 1OPA R ASI.\ RI AS

.%I IV I )( )I I, I I I N O\(,\OS IIC0 v FC durante un periodo de 20 semanas,
con 10 terneros infectados artificialmente,

Nuiiic -i ti Ldvl h ' I i arav )iiagn6tico de inoculados con A. marginale, dio

la \ napaslnoi, coeficientes de regresi6n significativos
para ambas pruebas. La regresi6n de los

I a prucha indirecta dc anticurpos titulos de FC disminuyeron a un nivel
Ia prcbates Wdlrta desancrosd inferior al de det'cci6n, 14 semanas

I luorescentes (pA tU-) dcsarroliado despues de la inocultc16n, en tanto que la
ianlc a rr B.ntc por la Unidad para linta de regresi6n para los ttulos PIAF se

lI ,,ormic Anual del CIA I, 1975) Wel mantenia por encima del nivel dr detecci6n

adaplad \ ensavado este aIl o pa ru 20 semanas despues de la inoculaci6n, o
A. m en sea, cl ultimo periodo examinado (Fig. I).

Lncontrar antL cuerpos d e arginah' e l.a 1)l tarnbien constat6 la presencia de
lit sangre. l.os, rcsultados de las corn-

anticuerpos hasta finalizar el periodo depairacioncs cntrc la P IA - niodil icada y los
observacion.c.x\ai enes dc fijac1on de comrplcnento

1-C) v las pruebas de tarjeta (III ) se
presnitan en el Cuadro I. La PIAI- iue
sagrnticatisaincnte inas sensiic (p ar; MICR()I LNI.\ I'ARA IA PRUEBA DE FIJA-

encontrar reactores positivos) que lOS (ION I- COM IlLIEN IO
mtntodos FC o P1 pero tue
signilticativamente menos especilico (para Se desarrollA y estableci6 con 6xito una
encontrar reactores negativos) que estas tdcnica que utiliza microcantidades de
dos pruebas. UnanAlisisde regresi6nlineal reactivos serol6gicos y antdgenos. Cons-
realizado en los titulos promedio de PIAF tituye una prueba de gran sensibilidad y
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Cuadro I. Sensibilidades ) especificidades comparativas del examen de Anticuerpo Fluorescente Indirecto
(AFII), del examen de Fijaci6n de (omplemento (FC) del Eamen de '[arjea (EL), cada unt)
130 muestras ,erolgicas.

)iagnosis 'orcentfjc de

Reacciones
de ensayo IPosatkvas Negativas I otal .ensclhidad I spccOhcidd

A FI so 5 97 A(
Positivos 80 5 85

N egat I u os 2 43 45
lortI 82 48 130

F I 84' 98'
PoS1% os 69 I 70
Ncgati% (s 13 47 60
I otal 83 48 130

IH ." 79' loot

Itim os 65 0 65
N cgatlt, os 17 48 65

l tat 82 48 130

I ),rll~ te lt L Cll ttl', C€[tllf t I : I I ).I)I p l,(

Igaz ntlo dLi rcciprok) confiabilidad, al misuno tiempo que reduce
hl . a cantidad de materiales que se debe

0 hollickdi I I , AI utilitar, en comparacion con el metodo de
3 0 IPt*1r1lcCh,0 tttMILad, , I C" tubo. [- volumen total de reactivos usados

C) b -.4019 por prueba se reduce 20 veces (de 0,5 cc a

SJ---0,025 cc de cada uno). Aderni.s del ahorro
de materiales, el tiempo requerido para

2 _ IimiItc mtd ir tc procesar cantidades Voluninosas de suero
. .hmi,dad Al 1 1,40-- se disminuye en una tercera parle.

I inSid rHMe,:6 DI NU* A

S 1 . IM

10 14 18 l)urante el aho, se hicieron mis de
20.000 pruebas, tanto con el examen FC

"crtIIflIta corno con el de anticuerpos Iluorescentes.
hgura IAnkI de rvrt-un litivaI tie ls 1 s Se obtuvieron muestras procedentes del

I-girt I ,.\(inili. t t, - li lit h luhba trahajo experimental de la Unidad en el
,erehia gict [riltnt tit hIis in inli s lit e a ri ce CIA I y de otras iuentes de Arln rica
hndircot Ut Aiilictwr,s I'hi tsssct'nhs ( \|'l .s dre

|ijHci(ni i d ( snlihi)tinh (IC t n 0 tcrnras Latina, las cuales sclicitaron asistencia
infetifadit, irilisiahntiii, t .+Ia u t~cnica para el diagn6stico de
marrgitah' enfermedades heinoparasitarias.
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11111ZO 0I I 10C A relacionadlas con lactores de nialejo q ue
conl faclores ambientaics. Fn aigunas dc las

Sc cotnlitiaron)I It,,, esllicl(os pil; tincas. el control exccsIvo de los ilcaros
p ro Iundi/iar ho" coiltctilicillos ,tcelci ti lit resuiuto scr ei principal factor clue conl-
cpIdClIitio, igi tie li Itll plaIli o,,I,t, III,, % I iihuia at las hajas tasats dec prcdorninancia.
lit iaicslosN halt) NIt inteN)IC ccicN I)c'tlliotie tinl irca cndmInca, ei control

ta~c ctnt L ~ e N pi ~cila n ci\ tle C \CUcsi i tic itis acariN podria contrihur at
Rio ( atitt. enl ( uihiclearl Unascit m c1ticIl pidcmittligica inl-

csthic.
k ill CI C p *p 1 . N i.e!c

Iniidclnci 'i die *ttllapiiImtNIN ahs n .e Sc sclccciori una Lic las 12 tincas parti
I? hatoN rC).epi cclltI\ (I. i l ,ie e I ij kctiellinin li incidc ncia de atna plasniosisy

ii~tN Nlecl ilidI ~.I . ciIntiiN ne d btiehisosis. (iCnClraIlCInltc lOS duICiios 0t
110) leehet' N , : I iIt!N itol, ( eleic t, N loidmiziistridtlrcs tic last licas somleclina

CA1t110, \ )ii t' (Ie Q,11AIO tic eae ilataimento aI todoti los anirnaics quc
cmtiiciit ina iecciotihernoparasitaria 0

II IlCdlId iictin iL ItA C~. cIIle L'IciiN LIc) tic tICTeIlUi HidcICItS. Uall 11r-0111. Cctm1
Ilioti(tIt kimlleN . CeL ! tlilpi tie hait ipmteccii his pilrncos sintornas dc lIt
Cetlidl.h 1 1I ci( titltl' 2, seltccit a lcriticedici. lka mtaor partc de los
I)CtillIIltiii l~iI tie "tamn tiH k 10" timiale s ccuca rC Iin 'OH Iic ntmnca sc

iiit: ~o i!NI I l lilji't 1,' C it lit Cilis eXiICUI ti: lit itccci6n.

kie hilt~. Ii a it ficlit al itil I s I Ste c'liicii "c Illict eli i&i t IC 1970, cll
('IicilItItill tiilett1CieisNiii~lN eli- titd Ilic HLiciici~i iit I M I I) CI ii I I colSC
lie tflpt)N tic iilth. I NI 10 dillON CM it 111ctiCi. C'4,1 11iiCIcnLit,1 I da ii clla;\ OS tic! In-

dtI c J till iici Ctitlco1 tia tic [Itiiitl/;tCiitll CttIli I atim i sl nt"l sis \ lit
il'iitti itltlt ls rioc clienti1- halhcsno"N Sc '111tninlst lattn rccipicritcs

lii dao eni [I preItiIininclia (ic lIi patta itilgt Conil \ it sm ctaiiats
erlel C lcitld. pt iahlcnicnic cstillI Ilait Ili1tO 0 till Iccs linari.

ii 2 I' t liiatieu ttttIltimoi % ithtb jtij% ti his fillca'. gaitiatjuris (Jet 'ale tdel ( auctidc (ulmttuia.

I lpi di: 6 MNcsc 0-12 Mcscs 1-2 Actl 2 \i'N, 111"l

I iizjr,'t~alu I uecheri 7.3 23.2 4S.3 6 1,0

Carnte 45,Uj 79,01 00jll) 96.5 S'

I' ti 'lkitit I Mc icrt 7,3 26,8 47,S 63.6 46.6,

%ixitt 11.1 50,5 76,3 !,1A4 fI;

(drtnc 7o,0 89,5 9(1.2 884 S

11. a rge'Pttia I ccro 7,6 12,1I 21.,1 35.s 26.1o
Sit \ 4,4 50,o 93,4 83. (Sr.
I. am 25.1) 03.2 40.2 44.2 44. 1
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Sc pldit ' ducFIt Lic li lInca v ii , l l 1 I i )I (%Ill)O \ I M I ) I- 

i rdl ilII atli' t 0 LItic ",,tell1)p C tom ailIn i \I I l\II 1) \I)l h III \IiAR l I \IkI \S
11Iic'C.l'," tic le L'C 0i Cth.I IULtC rililllid qLu.'

1) ic~i N~c ii ti Ic CCICIISpu1 )C III .IC v11 i Id oI tic
C III tI I ti Id i. ilIc ,  r. tic " Iilcict II P 'rin t'clu hil \ alie dhI ( alca
Hi i i l cnii0 l t I cintil itc, rl l l IC ht. i ',[I
I" lCC.IIi CII I l il . IIII liiULNtli Lic C 'ic pltglt illai l dc iilin tillilt:1 l Cti contra
Itlllt .. C t t \ cll um l cl IcI tiv c iaI+. 1- I cl lit iaicdic h dc i, ;Ictosi utili ise
lihmt i o.l h+ ~ tli'tl+h2l~t+'lt' . pttccL'ilm lo de Ilas dtsis, lnhecti% ils

Illuc lt IiN ;'tliiI! il l, 1 )11 dctL't;id , . llil mnias. ii trabaiu' ColntInu.n Coll oc11o
clt." lt , 1 )'m ( I - , p it (t ltjl tic sl." ha os colll-Cli.lc', rcpic cntiti\tk s de

IICllcStl' il coil il C1)il'.lilIItC,. HI SlICtI ".L g l:idi tic hichc \ dc carnc, lIocali/ad s ell
l aiul\t aI Iii +.chdti a -'Y( ' pC h l I ICS /t)linsL diVall i ] dc I ( LCa.

F111 noi ilmhrct: d 1977, sc hahian
it i'ado 20 c nsa tIs,, t inclItvcnd o imis de 400

1 ) UIitIIt.C L I', cI t (ILI 0 rcmdtd citic animalcs), dc in CtAicsl llt iad SC t.rnin
ahi iiltic I Th+( ' t i ,cmhcl dic 1977 ..sc duraiitc cianoi .. ,rcuitadts parciaics d,.i
ill IL' ti I' -( l tl. tl lh ie 19 71-lC sL'

lhinici i 45 mm-niltsr t Lic ta ic. Sc prograrI s rcsimin l l (_iadro 4.
c')IlI It ll li t i IicccI t ltici pii p riaia l I ll i
410 tt.+ , (:-") fl o r ciclitt,), Coll 27 casis La incidencia de infccci6n clinica
Itia iUii. tc;itiud , ctIIti .iiila ,,aiint,,is \ 13 natural de anaplasmosis y de babesiosis

i, i Im hcs ,, cst I) cs. (17 x 33 ptir cictto. varia entre las fincas, segfln sea la situaci6n
ct ,, a~ti.zmcutc. I I)c I . 3 CaSOS climct,, epideiniol6gica individual, La F inca I

(c h10hc,,t 'l,' il dlmagIiStillc;itn c0111 present6 la mayor incidencia (100 por
B. *rtt'iullHma \ ; ci tint o B. higmii,wl. L.i ciento) de ambas enfermedades, en
Il.CIticlicia. ,cgtn i cl gitupi ic iiiancpt animales testigo. La I-inca Ill present6
(tic 1rto dcl hiato. sc pucdc obhcr\at cin cl incidencias variables de anaplasmosis (43 a
( lid.it 3. 80 por ciento) y de babesiosis (0 a 30 por

3ualo I Iilcidvitcia dt. tI cIdmlids tufirmadhs tie aiiitaluos i. haheshi% pi or parlt de grulpu de

itIIntji u'l i I I I ;hlril ie I976-itm ri e ti'e 1977).

udi ll i t iciu d N ti IL I

I Illt 
,  

di ",tchti t) 3 33 ii

I I C tL , , +I Ct ,S 14 Ii( 71 l 1

\ 1 ilt, % ic , 4) 3 7,5 - I
N 1,ilt, 111 l ti 41 S 20 4 111

\ ,L, -+.is 32 0i II

\ ,ii, cIt pIdtccili 92 2 2,2 I 1.
1 3 I 33 ii

I ,tii 230 27 11.7 13

F-18 1977 Inforrii Ant i C IAT



C uad ro 4. Ell aluaidn de campo de ininunitaci6n contra anaplasmosis y babesiosis mediante el procedimiento
de dois infectlias minimas.

Incidencia %egun infecci6n clInica
natural confirmada

Ni. No. No. Anaplasmosis fiabcsiosis
del an1111ales anul es.lC

, n MIi 0 X dC U JIdO ),D Cont rol Vacunado Control Vacutnado Co ntrol

I' 11 9 08 h; 88 100i 0 8 O',; X 8 100 '

2 12 7 0 12 h ,; 7 7 lO 4 12 3 3 7.7 100i

1 12 12 1 12 8 9 II 2 i. 0 12 (:; 3 6 50';
2 12 12 0 12 0 2 7 30 i 0 12 0 15"j
3 10 10 0 12 O 4 9 451; 0 9 Of'; o 2 W0(

4 10 10 0 10 U0 2 ( 33( ) 7 0( 0) I 011

5 10 10 0 10 01 0 3 10 011 (' 02 0

1 7 7 1 7 14 5 7 70 0 7 01 0 - 01 1
2 12 12 0 12 0 5 12 42(' 0 12 0 I 2 12 106',
I 1 10 I 10 10"1 8 10 HUI 0 10 Oc; 3 10 301

4 0 14 - 5 14 43c - 2 14 151

I 7 7 0 7 O; 1 I 0 01 10 m
2 8 0 8 of, 0 0 0 Of 2 50';
3 8 0 8 0(.i 0) 0 Of 0 Of (( of

I') I II t I Oi 8 1 1 73, 0 II 01, 3 8 3K'

2 15 15 0 15 01 * 3 5 60'' 0 15 O0( 0 12 w1

1 8 8 0, .0 01 O 0 8 o0" 0 5 0),

1 12 0 0 12 04 - 0 12 of 'i -

2 203 198 4 197 2c. 81 133 61 4, 4 196 2", i, 33 129 2617j

J I fl.trc krlpllclo

I)ItCfCTI.. t lt a I TIiOIC err Cli mp I crM un ,.,tit gL upl ciT ' .I tt

ciento) en animales testigo; en cambio, en finca est6 situada en un drea apropiada
otras lincas, por ejemplo en la Finca IV, las para el desarrollo de los vectores (Acaros),
incidencias de anaplasmosis y babesiosis los animales no tienen oportunidad de
en animales testigo fueron muy bajas contraer la infecci6n debido al excesivo
debido a que la mayoria de los animates control de los vectores.
todavia no habia sido naturalmente ex-
puesta a las enfermedades. Este tipo de Las incidencias totales de anaplasmosis
hato presenta una situacion y de babesiosis, en los ocho hatos es-
epidemiol6gica conocida como "in- tudiados, presentaron diferencias
estabilidad enddmica" o sea que, aunque la signiticativas entre los animales vacunados

Unidad do Horno y Ectoparsitos F-19



y los no vacunados. las incidencias de bivalente (la cual contiene ambas especies
anaplasmosis y babesiosis fueron de 2 por de Bahesia). Sin embargo, se observ6 un
ciento en los animales vacunados yde 61 y cierto grado de protecci6n cruzada
26 por ciento en los no vacunados, respec- Utili/ando las vacunas monovalentes. Se
tivamente. ha planeado realizar mais investigaciones, a

lit, de establecer un nivel prctico de
protecci6n cruiada por rnedio de una

L.s 'uadros 5 , 0 picsentan restimenes vacuna nionovalente contra la babesiosis
de los res1 tad Os obtenidos en los Lnsayos hovina.
I y 2, de la -inca I, en lit cual se coniplet6 cl
programa Lie innmun iaci6n. Todos los
animales testigo, en ambos grupos, re- A(\Ri I[((ilA
qtirtn tin t rata in ienh)o especi lico contra
la anaplastmosis y lIa bahesiosis para evitar Se continuaron las investigaciones con
so mucrte. S'c dio tratarniento a 2 animales gramineas que parecieran ser antag6nicas
,tkcLinOS del [Ensavo 1, debido a que no a las garrapatas; a la vez, se estudi6 cudl
contrajeron lia inlecci6n con la vacunaci6n. podria ser lia acion ms apropiada para

climinar o at menos mantener las
l.os resultad.. las diferencias en pohiaciones de garrapatas en niveles bajos

ailment Lie pe:c,. entre animales en el campo. A tin de determinar la
,acunados y no Naeunados, en los 2 compatibilidad de las larvas degarrapatas
ensaos cn lia Finca I. fucron muv coi seis.cspccies promisorias degramineas,

signiticattisos. tn iel ti savo 1 la d iferencia (( yn, do" dat v /on, Bra ch iaria

centI re los dos gru p s al I na liar el pert id o (11' 11i1i/h'C . Alelints minutiflora, Pen-

Lic 11noCUlaCl6I)ll tuc de 2 kg a malt.. Ii n tUnM clanmh.dnum hli parrhenia ru/a v
L-navo 2 la dierctncia fiede 32kg animal .In(ropogOl 'IaIant). ,2' tas se es-

Ambas diterencias lavorecicron a los tahlecieron en parcelas scparadas. Luegc
,Ma itlCS ,acUid o... I'S iu,, inlpoltanIc las, gramincas se intcstaron con 40.000
notar Lile .1 los naiiijialcs testigo io tlarvas itie 7-14 dias de cdad) de lhnphilus
huhicran sido sometidos at tiatalicnto, lits miwr, p/s parcela. Se hicieron mediciones
muertcs por ;,naplasmos s habran sido diarias a tLs 0830, 1330 y 1630 horas, de
probablenent mtv signiticati,., tCIlnpcralIra.tumedad relativa, velocidad

Cl i i t , nuhosidad. Eln los dias 14, 21,
Sistenms mono N bialentes de Nacunacion 29. 34, 39, 44 V 49, despu,2s de la mtlcci6n,
contra lii babesiosis Imi na se arrastro ti na Iela de franela sobre v a

travces de las parcelas, a fin de obtener

F.1n este prolrecto se usaron 40 aninlates muestras de las poblaciones y observar las
de n ,afio de edad, coi ata susccptjbitlidad. actividades de las garrapatas.
Se inluni/aroh Ires grupos, de 10
animales c;ida uno, contra lit anaplasmosis Fi cl dia 14, despus de lIt intecci6n, A.
y postcriormentc se innituliaron contra B. gaianu.s y A. nminuti/lora presentaron los
argentina o B. higemnina, o contra ambas menores numeros promcd io de garrapatas,
sliultilnCamCnte para Io cual se utlli,' cl 10 coal sugicre quc tales gramineas tienen
procetlimiento de la dosis intect',a propiedades iniciales que mhiben las alias
minim,la. Ipucs de Ia im1uni/acion. los pohlaciones de garrapatas. Al. ninutilora
alilllats e SolltCtieroni a una descarga tamilhin most') tenr, ell mayor grado,
natural en eil campo, coil garrapat:is B. caracteristica de dlsoliCl(Hil contra el
mi'roiph.s eni ll, linca del Valle lt! ( aUCa. csiaolecimieto dc ias gailapati, al' cuji--
I)espues Lic cuatro senianas d.' expowicLii pi oharsc ni~eles hajo.s de poblacion y

ca el camp haj o condiciones codcmcas a lcilcia Lie re i iiestacion. B. dtecumben v
paira anapl.asllosis - habesiosi, se obtu o II. ru/a prescentaron intestacioies iniciales
lta mcilor proiecci 0n con lia \acuna alias, en cl dia 14, pcro posteriornente se
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ijdro 5. HC%p~laC%tOa ~)Ii %Ui* CWMj~i %a Is infecciOn de cam po natural en iunimales ,acunadlos decontrol,
Fins I. 1 l,%aylo 1.

Res~puesta a %acunacion Rc~plc'!d I IICkr

I'mamet.r% \acunlado C~ontrol Sipirlicaricia \ .cu~iado. III Io

I u~inperiodo 12

No Oillilae

N...irizale'

4llc I esois

, \plc:IoN I I6 0,0 2i8 8 8

Clfl~Ill e a

c,\PUCi,10S 0 6I 010 2 h 8 Is

Vnlinicil

C\1tic',ttIS 0 16 00 4 8 20 8

Pfomedlo mcnnflr

Ilcnilocrito " 23 30 P-< 0.01 24 15I.~.I

tenpLriatura ( 0i 4o.5 40.9 NS 40,2 41.2 I1IJII5

Peml pronldio

periodo tkgl 195 213 NS 230 210

( I ia klIi

dvi periodlI I i.7 20 N S 35.4 1. I'o. (5
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C'uadro 6. Respuesth a Ia vacunacien y a Ia infecci6n natural de campo en ani'males vacunados y decontrol,
linca I,nsao 2.

Respuesta a vacunaci6n Respuesta a inlcctcion

Iar 'metros Vacunado Control Signilicanicia Vac unado Conlitr0l Slg nit liCa nia

1 )uraci6n peitodo
(seiantasi 10 12

No. aiumales 12 7 12 7

No. aninmales alcetados

clinlicalente con

babesiois i
I otal aomal , exptiestos 0 12 0/0 3/12 7/7

No. aitales alectados

alectdos CI ci i cattlezite
ConII atllaplail lI(s'is

I otil illilliales

e.\puSesto 0 12 0,0 0/12 7/7

No. tratatetito

ontra hbtes isis

Sotl ititales

Ce 1ucStos 12,; 12 0/0 0/12 14/7

No, trilt.i1lse ito

CIthtI iiiiilitii

Iotll ,uriiiiales
Cxpu !ois 01i 12 0/0 0/12 14/7

I:oitteI,,I ruerior

hematocrilh I i )

citsado por iltecci6ti

Iwa 23,6 33,0 I'- 0.0l 27,0 17,0 P_ 0,0 1

'roniedio mteliom

iemititocrito (f ;)
CA U Sad o io r imtlecc16int

Aniii 'l 24,0 33,4 1'_<0 0 5 26,5 16,8 I,-<0,05

Peso pi ottt-di ill
tinl del peitto (kg) 148 183 NS 222 189 l'< 0,0 1

GItnltlci total

les ll il iall A)

tin dCl perodui 16,3 16,6 NS 38 6 189 (),01
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present6 una reducci6n en la poblaci6n y las gramineas B. decumbens y It. rufaseguidarnente, una reintestacifn. Sin presentan infestaciones iniciales muy altas
embargo, A. ga.ati. niostr-6 unit in- % aparenterente mantienen poblaciones
festacin inicial baja de garrapatas, Lt cual dcmasiado altas de garrapatas durante
se mlantUl 0 consistentemente eni ese nie i. pcriodos prolongados, lo cual no resulta

cOMel iclte. I'r lo tanto, si se pusieraPlareciera quC .If. nnnutulhora red njo ginado en estas praderas, es posible que
signil icatisamerCntc las pohlaciones de lais pohlaciones dc garrapatas lueron
garrapatas de rancra lque, tc'ricaiente, el dnemas ado altaS. I .as gramineas P.
gaiado quC patstara en pradCras Cs- idch,.htiwnUM v ( d ttv/o pueden teuler
taitecidas con esta grfamina n) sliriria algnnas caracteristicas que no favoretean
reinifestaciones peridicas dc garrapatas % cl establecimiento de las garrapatas en las
cM1,) m 'b )ICcoInslca, seria extrcmadarnente praderas. A mnbas prcsentaron una in-slsccpti lc a las crnIcrnicdades Icstaci6n inicial mayor que la de !.
transn itdas por estos %ectotcs, oeen caso de mmiuriflora pero no menor que la dc B.ui nt reiclctacl6n accidental. )cbdo it las 1h'cumhen/ Y o sea la de tH. rufla. Ademiis, se
aparcntes propiedades disuasivasque tiene recogieron garrapatas en los dias 34 y 44,csta glamicit hacia las garrapatas se Ic enl ambas gramineas, despu~is de haberse
con1sIdlCA a[r llda paraelestablecimien- constatado stu presencia durantc varios
to tic una /ma nairgiral de garrapatas, en dias. lsto puede irndicar Unla capacidad de
la Ci.ill 1ri. IrI,",aCIori accidental con cst:is dos graminesit para mantener una
garrapata,, tictic pocas probahilidades du po:)aci(i baija de garrapatas, la cual ttvo
)CL Ifl . 1 ii a rgi duracilo l.

Pale ita quc A. a.;lut tlren unlla A pesar de que el aurmento de
IriletSctIC11 ,[oral hltlit tite llantlee las poblacio}ncs de garrapatas haria even-
posterimcrlte un',a cscasa pohlaci6 ii de tualmente necesaria la aplicaci6n de un
.Lrrarpta.,. I'o ftal la/On se considera pie garrapaticida al ganado, bien sea porcta giamlrirct cs prolisora pari , /Onas aspers1rrn o por inmersirin en tanques. sC
endcrnica,,, el las cuales seia posiblc cstima qne se podn a hacer dos a cuatro
III a1 t cli cr po hIia ci o s h aj as, vcces por af o, ell cornparaci6n con el
e-'ct'I'rin-irli~nte. !lc:.ahle, dc garrapatas tratamiento a intervalos de 12-21 dias que
,iIm dc aiiLfi Url CICrt. illsci dec in- actualmente se hace necesarino.
1r111l11/,LiI(h dc cmpr it las enlermdades
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Unidad de. Biometria

La Unidad de Biometria del CIAT participando en proyectos cooperativos de
proporciona asesoria en la planeaci6n, investigaci6n con otros programas del
disefio, andlisis e interpretaci6n de los CIATy ha proporcionado adiestramiento
experimentos realizados en los programas en las dreas de estadistica y procesamiento
de investigaci6n del centro. Ademds, la de datos, mediante ciclos de conferencias y
unidad ha asumido una funci6n asesona individual. Esteadiestramientose
progresivamente mds activa en el disefo y ofrece tanto al personal cientifico del
mantenimiento desistemasdeinformaci6n CIAT como al personal invitado de otras
de tas diversas unidades cientificas y de instituciones de investigaci6n nacionales e
ser ieio del CIAT. Ademfs. hacontinuado internacionales.

( ()I..AkBO(,ION (ON IOS IPROGRAMAS )L IN\TSTIGACION

I'I,(J(iI\MA DE I-RIJ.1L tantes, un cuadro de promedios obtenidos
con los cinco materiales promisorios del
CIAT de mayor rendimiento y con las

\icro Initernacional de Rendimiento y cinco variedades locales, y un cuadro de
Adaptcion de Irijol datos de precipitaci6n y temperaturas

mAxima y minima para los intervalos
l)urante 197,, se procesaron 33 ex- siembra a floraci6n, floraci6n a cosecha y

perimentos correspondientes a este vivero. para el intervalo total siembra a cosecha.
l)ado el cardcter continuo del vivero, se
desarroll6 una metodologia de Uno de los problemas principales en el
procesamiento y anAlisis, dando especial anAlisis comparativo de las variedades
nfasis a la depuraci6n de la informaci6n comunes a los experimentos del vivero en

suministrada; esta depuraci6n se hizo 1976 fue la diferente densidad de plantas a
necesaria dado que. a pesar de que sc la cosecha. Aunque se recomend6 una
dicron instrucciones con respecto a la densidad de I50 plantasporparcelade6m 2

recolcccio' n de la intormaci6n, se siguieron de irea fitil, se han registrado ensayos con
ditcrentes patrones en la metodologia que dcnsidade, reales muy diferentes de la
se aplic6, cotmo por ejemplo, jdrcas de planeada. En primera instancia, se debe
parcelas diferentes a la planeada, sistemas decidir si conviene o no corregir el
de unidades diversas, etc. Para cada rendimiento observado con base en la
experimento s hizo un cuadro de infor- densidad a la cosecha. Sobre este punto
maci6n general, un cuadro de estadisticas hay opiniones divergentes entre los es-
descriptivas de las variables miis impor- tadisticos: algunos estadisticos opinan que
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tal correcci6n se debe hacer debido a que variedad x localidad utilizando t~cnicas dc
algunas semillas no germinnan o aigunas "pattern analysis".
plantas mueren; esta variaci6n en el
ntimero de plantas cosechadas contribuye Sistema de lnformacin de Fitome-
al "error experimental" que atecta his joramiento de Frijol (SIFFRI)
estimaciones de rendimiento de las
diterentes variedades. Sin embargo, otros El SIFFRI ha continuado apoyando las
estadisticos opinan que no se debe hacer diversas disciplinas del programa de Frijol
correcci6n alguna pues las vartaciones en en dos aspectos importantes:
niemcro de plantas puedcn representar
clectos \, rtetalcs reales. Se puede a) Recuperaci6n de lnformaci6n
argumentar que tal raoramliento es
legitimo silo que se desea es unautmento de b) Andlisis Estadistico de la Infor-
li precisi6n de las comparaciones, pero no maci6n.
en el caso de qcue se busque corregir los
rendimientos observados para poder hacer En esta etapa de desarrollo del SIFFRI,
coniparaciones al nivel planeado de se ha estrechado aun rn,'s el contacto del
numero de plantas. Debido a esta grupo que desarrolla el sistema, con los
divergencia de opiniones, sz: presentan investigadores en las diversas disciplinas.
estadisticas tanto del rendimiento obser- A si, el SI I- FRI ha contribuido
vado como del rendimiento corregido significativamente, entre otras cosas, en:
utilizando un modelo de andlisis de
covarianza en el cual el grado final del a) Definir la etapa de planeaci6n de las
ajuste lo determina el nivel de significancia cruzas
de los modelos cuadrAtico y lineal. Otra
alternativa de ajuste-no incluido en los b) Producir inlormes correspondientes a
cuadros pero potencialmente Oitil-fue cada cru/Za, para adjuntarlos cuando la
utilizada en los primeros ensayos de los semilla de 6sta se envia a los programas
cuales se obtuvo informaci6n. Este mtodo nacionales de los paises en los cuales
de aJUSte se basa en la estimacion de un trabajan los investigadores de frijol.
lactor de correci6n (Fc) en funci6n del
Cociente K:(numero observado de plantas c) Brindar apoyo a la Unidad de Recursos
por parcela) -- (nfimero planeado de Gen~ticos, mediante el Registro Bdsico del
plantas por parcela), el cual permita Banco de Germoplasma de Frijol el cual
expresar el rendimiento corregido como el alcanz6 en este afio a 8261 colecciones.
producto del rendimiento observado por el
factor de correcci6n. d) Preparar los libros de campo de las

disciplinas de fijol.

Finalmente, se hizo un arAlisis
preliminar de estabilidad de las veinte e Procesar las solicitudes de informacirn
variedades comunes utilizando la infor- que hacen los programas nacionales de
macion de 23 localidades con datos frijol de los diferentes paises, las cuales se

completos de rendimiento. Para el efecto se han podido cumplir opoitunamente
mediante ei SIEFRI.

utili6 lia t tcnica propuesta por Eberhart y

Rus,cl. Se est, considerando tambien
analiiar e interpretar la interacci6n Bith, ).., Shoter, R., Eisernann, R.L.. y De

Lacy, I, ,177. 1 %o-way pattern analysis results
for yield io evaluate cultivar adaptation and

Iherhart. S.A. s Russell, W A. 1966. Stability 0' .oirnm ental dillerences. L)epartn.;ent of

pataiceteis Ior +omrpating ariwties. Crop Agriculture, Uiversity of Queensland. Brisbane,

Science Vol. 4. pp 4, pp 31-40. Australia, 197 .
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L.a mayoria de los requerimientos porprogramasdesarrolladosenlaUnidad.
hMsicos que se propusieron inicialmente
para establecer el SIFFRI (Ver Informes Actualmente, la base de datos del
AnualesdelCIA!, 1975y 1976, Secci6nde SIFERI esti constituida por:los archivos
lijornetria), ya se han cumplido y se ha del Banco de Germoplasma, los archivos
pasado a lit etapa de optirnizaci6n del de cruzas, el archivo de variedades
sisterna. Asi, el SIFFRI ya est, en promisorias con todas sus caracteristicas,
capacidad de: el archivo de reacci6n a enfermedades de

los materiales promisorios en distintas
a) Recuperar informaci6n sobre todas las Iocthtliades y cpacas de siembra, el archivo
cruzas v selecciones provenientes de un d L' rcndiriento experimcntal de los
progenitor. matcriales prtomPaor I s en varias

hocilliadcs, y poc., tic siebinra, y archivosb) Determinar los progenitores, cruzas y quc rCspnden a necesidades especificasde
selecciones correspondientes a uno 0 mis los usjaris del sistenla.
criterios de selecci6n.

1:1 manejo de informaci6n de lasc) Rcaonstruir Ia genealogia de una cruzia 1: nnj eitraind ase ecia n, prieras generaciones se llev6 a cabo',itt si actarlaulente por medio de tarjetas de
d) Producir intormes peri6dicos sobre cim[po idcntificaidas con etiquetas pro-
d,!tos taltantes. dlcidas por el sistena.

c l'crnitir el anAlisis estadistico de la En adelante, nuestro esfuerzo estari
w Indimacion que produce el sistema. orientado a ]a integraci6n del grupo de

SIIFRI con los investigadores en lasI~~-~c i. intarmaco'n de todo el diversas disciplinas, a fin de adquirir un
sistena conocimiento dinAmico de las necesidades

de los investigadores de frijol.(i'on relaan .: te itim() punto v a
traves dol traha) k ,i)perativo que se ha
hecho coo dilcren"c,, disvIpllnas, sc ha visto i aluaci()n (lei )isefio de Anillos
lit necesidad de amptiar la base de datos del I lexagonales
sistema c,, asi como el SI[ERI cuenta
ahal:t cn lia iIifrmaiin de rendimientos l)urante 1977 se Ilev6 a cabo un
ex ) i talCs dc 40 ensaiyos llevados a experimento con 47 lineas puras de
cabo , 1.arias lacalidades. Adem'As, haseolus vulgaris para comparar el
cuen ta ,n las c'. aluacalnes a diseio de lBloques Completos al A7ar

cntermedodes I-- las variedadcs (.(.,.) can cl I)isefio de Anillos tlexa-
prornsorias a ia s l id e lcalidades y gnales II).A.tt.P) a dos distancias entre
semestres. plintas: d = I, 15ni v d= 0,70m. Los coe-

liccntes de carrelaci(in dc los ren-
Para el pr6xitia afio se espera incluir dtirnentas en IlC.A. y los rendimientos

inornacir de existencia v viabilidad de
sem illa, la cual pe rm itiri llkvar it cabo un I-h)Ih . . 173, A n pproch to breed
contral de invenitara. superir yielding s arieties. IhessahI.,ki

\ ,,,.h Iilk' l)CFp. (cit I'. tifeeding.
1El sporte principal de manejo y anAlisis 1 p2 Pc

estadistico ic la intormaci6r o constituve •
el SAS iStalistical Analysis System), <l'p0,!J5
vcrsi6n 76.5, en un 7U por cento y el resto, ° 0.01
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(u;,dro 1. (oefi'itnte dc correlacitin entre % generaciones tempranas de Phaseolus
rendimiento% prniedio de 47 v'u1garis, bajo las condiciones nuestras, el
,aritad% en diefio de iihoque, DAH no es una alternativa eficiente del
(Conipleoh a[ Aar (B.(.A.) y disefio en BCA con un ntmero similar de
rtindinfi .nt ajL.,taI ,, % n,, ajutdoi0 plantas.
vii ,liio t' .\ill( , Ileagoiltolde
(I).A.Il~l. Es digno de meicionarse que los

resultados de un estudio prelimiar sobre el
t~l~tancta entre s ~ aumento en la precisi6n de las com-

I p, de -%juste en I)AHl. 1.15 r, 0,70 m paraciones de rendimiento de variedades
de frdjol y de yuca ajustando la respuesta en

- Nn, 0,.360 0,.4*" una parcela por las respuestas en las

*'rcentaje del titanguI) parcelas vecinas', sugieren una clara

te contrl 0.6 0,n4300 superioridad de este m~todo sobre el
andlisis como B.C.A., pero las com-

- Porcentaje del hexagono paraciones con el anAlisis en lAtice no
,:rcundante (,40 (.47*1 fueron concluyentes. Para una exposici6n

- ( e,.,1hnn/ en c detallada ver la referencia 2 como pie de
tilagillo de ootrhI 0,37"0 0,48-- pdgina.

- (odlan,/ enl
hcx.agno circundmnte 0,37" 0i,4?*" Eficiencia v precisi6n del disefio en hitices

bajo distinto ntimero de repeticiones y

observados en [.A.l. fueron de 0, 364 tamaho de parcela en ensayos de ren-

para d --1, 15 y 048** para 0,70. Con a dimiento de frijol (Phaseolus vulgaris L.)

esperanza de climinar los efectos de En 1977 se conciuv6 este estudio
heterogeneidad del suclo, los :endimientos En 1977 se cncy es e l
observados se expresan como porcentaje comparatiw dc Ia eficiencia y precisi6n del
del hexagono de plantas circundante o discio en lotice (5 x 5) con repecto alComo p~cnaedcl tr~nuode control. diseflo en Bloques Completos al Azar

Porcentac dlrigulo c .(B.C.A.). Para el efecto, se utilizaron dato-
Similarmente, es posible ajustar los ren- del proyecto "Vivero Internacional de
diinientos observados utilizando como
covariable el rendimiento del hexdgono Rendimiento y Adaptaci6n de Frijol" a

circundante o el rendimiento del trkingulo cargo del grupo de Agronomia del

de control. :n el Cuadro I se muestran los Programa de Frijol del CIAT. Como

coeficientes de correlaci6n del rendimiento mcdida de eficiencia se utiliz6 el concepto
de eficiencia relativa (E.R.) de tn disefio;cn I.C.A. y los rendimientos en cada uno cmomdd epciin lceiinedcnmo medida de precisi6n, el coeficiente de

tic hlo, ajtustes antes 11cricionadlos. variaci6n (C.V.) y como medida de

sensitividad, la diferencia minima
Los cocficicntcs de corrclacidn no significativa(l).M1.S.)queseesoeraencon-

presentaron mavor incremento cuando se trar a un nivel dado de significancia.
agruparon las variedades segmn el hibito
de crecimier.to. Ademds, los coeficientes de
correlaci6n ponderados entre l'eiirce, S.C'. y \))re, (.S. 1976. Reduction ot

replicaciones del I).A.tl. fueron 0,31** I.xper etal Irror in 'erennial Ctp Us g

(d-1,1 5) y 0,46** (d-0,70), mientras el .djustment ny Neghhuuring I'h~ts. Experimental
coeficiente de correlaci6n promedio entre AgrictIre. Vol. 12, pp 267-272, 111

pares de replicaciones del diseflo en B.C.A. Mende/a, (i. Dos Aplicaciones lPrcticas del
fue de 0,86**. En consec ;.. a. los Mi dcw Ftadisti cm l.mneal. CIA , ,Cali, Colombia
resultados de este experim , tC ,w.eren unmmtcogratiado Senmnarios Internos). Serie SF-
que para la selecci6n por re e.it. ; '., de (3-77.
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Lin el Cuadro 2 se presenta una parte de En particular, para el "Vivero Inter-
los resultados obtenidos en este estudio, el nacional de Rendimiento y Adaptaci6n de
cual relaciona el nfimero de replicaciones, Frijol" se estima que D.M.S.=400 kg/ha,
el niimero de surcos y el Area de parcela, C.V._ 15% y un Area experimental por
C.V., D.M.S. (ao4=,05) y E.R. A partirde ensayo inferior a 1800 m2. Las com-
dicho cuadro es posible encontrar cudles binaciones de nfimero de repeticiones y
cobnhinaciones de tamafio de parcela y tamafio de parcela que satisfacen tales
numero de repeticiones son apropiadas necesidades se muestran en el Cuadro 3.
para niveles prefijados de C.V. y D.M.S.

I, 2 % iItI es d v ( , w'Iit ivIl Ih a riaciin I ( V.), l)iferencia N1ininim Saignific Mfi a i)..N.S.) Vso,05))
I Iliiti .IjU I4 lItt a d'l I ali t I.I . , 5 c 5 i resipecto Bltqu, (ompleT o% Ml AIa r, con

tlistiihI nItnwrij tit. rtjlwvh1c ' ,c 4 difarrites llnain os de parcelu.

Nuinew tie No.' AC ulltos parccla
icph.tcacoIi alel I lat ccL (.V. 1') U) lN ..S. Ikg Ila) I RI.. (10)

2 I 1.5 i- 24,33 1 (K4.7 122.3
2 I3.0 i. 11,26 590,9 105,7

4 6.0 11-) 8,10 43(,2 125'9
6 19,0 1mn 7,17 386,8 21.3

I'oti fedi genc al 12,72 604,7 13S,

3 I 11.5 1-') 25,69 -.!("9 113,4

2 (3,1 in-) 11,76 47t,.9 !W"(1

4 (6.0 WI) 9,31 381.6 1F.5
6 1941 :n.) 8.07 327.4 123.4

l'romedl( gecnral 13,71 500,7 15, I

4 1 (1,5 In) 23,70 654.5 10511
2 (3.0 mi:) I 1.33 397.7 1 )Q .-

4 ( .60 I- 9,5h 339,1 117.-
6 19.0 In- 8.35 292) (25.,

Prunedio general 13.24 420,S 114,4

5 I 1.5 m:) 22,99 572,9 1114,3

2 13,0 nF) 10,76 34 I.1, 1114.5
4 4(.0 ) nII 9,43 302.1 112.0

6 (9,0 ni) 8,59 2,1.5 115,1

Proihedih general 12,94- 372,41 114,4

6 I 11.5 In-) 23,29 525.1 104,5

2 43,0 in ) 11.42 327,5 111.2

4 46,0 .n2 ) 9,59 276,9 I 5,5
6 (9.0 in) 8,59 245.6 119,M

Prcnicdw general 13,22 343.8 112.3
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I.Aludio, dt, e fectos (Ie hordes en ensayosde borde., fueron de 2.890,2 y 2,867,3
rendimiento en lrij (l (lhasweoh. \'tigaris kg ha. Sin ,mbargo, aunque existe
I..). efecto de los bordes de cabecera, este

efecto es consistente a trav6s de las 25
1 I etecto dc cmictpeincm entre parcelas variedades probadas.

C\p[itCiiICltiltCS, Ot M idI( 1.01t0 CIeCt( dC
h(id.,, s ULo tactor de rcconocida impor- Pot (itro lado, este ensayo ostr6 que
tanici e la cxpertmcntacion agricola. Este io hubo efcctos de los bordes laterales
t..c, ,cc mat itiesta a traves de tin canibio ni interaccio)n entre los efectos de los
cii ci patrr n dC crcCmiCInto y rCnd imiento bordes de cabeccia y de los bordes
ic Ls pintas cerca al perirctr) de la laterales.

pa.ilt Coiil lC i all i lLILIClia Lie [it panl'te

ccliti al dc esta. P ilat li ciinl ttactIn ie tall Il etecto de los bordes de cabecera se
clctt) ,,c aict),tilrihita dt'.;lt till IIIaIk'cnl It() explica porque las plantas de las

c \ pe: men ,tl de mia niitutid picd cter- cabeceras lichen menos competencia
mtllida. por 1u/ y l tricnitcs debido a su

advacencia a espacios no senibrados.
I )(-,c h;tt , ilglll h1Cm p.)1), I,t Iitidad de I'mr otrot lado, la no signitlicancia del

HItI I ctI I tll C (Op .10 iCto t i It P u I gra a Tlii cct) de los bordes laterales se explica
ti' I- lol ha . enid ica/andt CstiUdio)s dl el partc por la relativa unilormidad

cloth) tic hidescii pa icelas ih csat\ is !C gnetica de las \ariedades utilizadas,
I tliIniCeiito. A Ci.,la.Cl(Ill, St. se dskbitln liecho que luc c identc en el Campo, en
hi ciicnteales cns', ios: lis prinmeros estados de desarrollo del

experimentt).

Iltctlos de h r&I t'n \ arieditdes de 2. l fectos de Borde en Variedades de
II iloh)s, !1 IIl: l)iferentt Ilibit de (recimiento

I~ t si v c e ,,s,,hhof w c l ')7() ell11,!: Ixiii .cmiso se inici en setienibre de
.L'anja expeinientatl 2 cl (1,,\I - mi v tuO por obto probar las
'alnira. piohandh 25 vaniedade,, dc nisllaS llipitesis dcl enwavo anterior,
iii~i] dc color ncgro y h~ihii, de pcro utiliiando %aricdades de

crcwiiiciit, II ,, 11. ct un disllo ell dilerentes hibitos de crecirniento: 1, If
,1ic 5 :-X 51 hi.l;in:eiadO. cini 'c.Ld Ill. I .as correspondientcs variedades
dc I? ' dcL irea l,,. al,constittidaspi)r uti, adas lueron Calinta (P692),
(1 sti &is dc 4 itt de largo. La cosecha sc Itirrillt) Sint3t io I P566) y Puebla 152
li/0 )i)1 soLiC(s dclando hordes tie 0,5 I1'75'), con granos color rjo, negro y

11 Ln I Ii' ,la caCcc;it S, dc ial :nan..rat que el title, r,,pcctivamente.
aeia cocchiada p(:lireela ,tc de ) tv.

!. ,  rstics ult ido, )bt imdos ell e.:
Clisa'o smiICtil tLIUC, para varedadcs 3. .fectos de H ordt ell l:nsayos de
de trip] de timilar hi to de crecimicn- Asociacihn .1 ai/-lrijol voluble
to, exi etc uli elecito altati tc ilabih) I\ I:
igtilic tiio de htords dti. .itcera

sobtr' cl rcndimenti, d li, paTucela Este en syo V ue sembrado
experiitental. Asi. inientra:, cl ren- recientemente y de sus resultados-si
dnlicnti prtoicdi(, de las parcelas de4 tuere necesario- se podrdin derivar
v 0 surcos. s tt coecliar Itis bordes ic metidos de ajuste de los datos
cathccl., lCroI dC 2.515,X y 2.524,1 obtcidos en experimentos anteriores,
kg ha.I ,,pect is, incite, l)sconrcsptn- en it)s cuales los clectos de borde no
dicItCs renldimiIIcilt0os C(s itdtii) o l tos tierton considerados.
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( uad ro 3. ( (Iflinji.: ii tic (IL iner I~( ie rcIpctic j u s y a 1101 ii die parcel itl su atkifacel a% nc cideds del
Vi' cro IiiicrmiciumI I dv Ucntiniicrito N Xdap Inc iun del I tipl I S I I I

total l~j o' l

.NtunllLIl de Area util *so. de Aricho l'ag deC pIuilkC. kcl 11'.1 %o

repellociine de parcela surcos (111) in)11 (111 1

5 2,7 20,9 1.0 i.6I 1)

4 3,o 2 I',0 3.0 tsiI 1400)

3 (0 4 2,o 3. 0 1 2.0 1tI

2 9,0 f) 3,0 3,0 1f .0 (I10

I-'sttud iw de h la i hen rgcrwida:d (l suelo, mnetod ologia proptfesta nor H latheway 2, se
del 1111r11iul \ loItiir dv LI jrarcela N. (lid obtuvieron el ( o~idtii 4 \ hit Figural 1, lits
nirir~icl (it, rt-ptitcimles I 1rhirrios ell ell- cuales hacen posiblc:
515 Usi) (it- uli luurmiidad (it I rijipI

i~sc etud Iuis hssiuieicsoh~tiO~ letcrminar el tamano de parcela para
cI~seral otik[siutesjto oin n~rmero dado de repetrerones y una

gcllriies diferencia mi nimia a d etectar.

" I studlill l.j jjjIetevoenerdad del lotle * I eerirulr ei numoero de repeticiones
C\S : 111Ci Iii1,11 Q dc li garaija flecesaric) para. onl tamI'ifO deC parcela
eSmmIiliieitil, CIA; I *I1Pin"MIr. dado y una diterencia ininimia it detec-

lar.

" I )leterminar los tatrnafios de pareia para
d lceetes 00 meris de tratarnientos, , Ietc ri t, a dic en a etr
iepeticmones v ditercocias signifircativas prI c lint ar trata ct)tc disia enr 0

LqUe SC pretendai enicontrar. es capais d- dtctar io;lI el tiiU

tamaho die paiceeli x un ntr ncro de
1:1 erisayo se hio en unaii rei.a i 'ied repeticincs deternuimados.

36m- l6oIa coal se drVmdIO enl i296 pitrccias
itaiias de I oP. Se sen-br-6 i variedad S i'uicndo lia metodologia de Srith',

l( A-6i ali W0P35 i, SeleeCIOnadat por S1o quien considera que cl mejor tamano de
cairacter preeo/, so hagoI-L1,!oYiraln I~iieela CS aqlIC q ie Fr'ernllte obtener la
.Iimptamorui a las condricarcs del aIrea. Sc ma xinma i Mormatiu n al ilimi costo
co~cch h regist- el cirend irnIC11 Li de cada Ie Ibur jein ofsgies

Iacl nmam a-o arena 3ritcrna taialo O(ptirnos' Lie pa reel para algo nas
i(I ice mtcs se agroparoi r3)cr con b in ac i mc de K. 1" del COSto total

hiumacioncis pa ra lormar las dilerentes dLC ex perimento queces prop arcional al
pict-Las expuieientaies a prohar. ntimero de parcelas por tratarniento N, K

1.1 lote lih) picsento uina gradienic.---

delinida de tertlidad, pero si un alto grado lhilhc\i-v. %% IL 19(d. (nocicui Nori Siii'.

die heterogenerdad: b 0,76X8 . 1Lilliando lia \gion .Iourni 53. 279-2,M), 1 H I

smnoi. it I. 193s . einn.iicil ia% alescrihing

t 5kt!1 5 \k 1 n 1'6 1pc \ iCtIHIWW OI cgH MaL Ic~en I I tilt rh e s "I 1glicillitiral crops.
SI d!) 14 & 'k C \,:% luit oliih Aghucuirulal - . ' ,ISI
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Cuadro 4. '1 aMaIifi1% de 1)arcela% On:) calculado- para diferenile nitmero de Iratamientos, repeticiones 3
diferencia% significati,a% para ser con atutuda (expresudas como porcentaje de la media)
b 0.708, ( 21,58, C 5'-. = 80'/.

NVimero de rcpcticonc

No. dc
traianientos 2 3 4 5 6 7 8

[)iferencias pura ser c4Iltatlada% (a un i, el (ei 514)
5 834,3 309,9 1860 100.4 99,0 78,9 65.1

10 500,2 24h,3 161,3 108h,2 85,3 69.8 58,7
15 441,9 233,6 144,0 11)8.2 85.3 09.8 58,7
20 417,0 210.3 144.6 1(8,2 85,3 61,x 58,7

I)ilercncias para ser constatadas(a un nivel del I0; )
5 137,2 51,0 30,6 21.4 16,2 13,0 10,7

10 82,4 40,8 26,5 17.8 14,0) 11.5 9,6
15 72,7 38,4 23,8 17,8 14,1 11.5 9.6
20 68,6 34,6 23,8 17,8 14.1 11,5 9,6

Difjccncias para scr constatadas ( a un nivel del 15 1;)
5 47.7 17,7 11,6 7,5 5,7 4,5 3,7

11) 28.7 14,2 9,2 6,2 4,9 4,0 3,4
15 25. 13,4 8,3 6,2 4,9 4,11 3,4
211 23,9 12.0 8.3 6,2 4,9 4.0 3,4

I ikercnc is para set constatadas (a un ni% el ic!i 2(01j)
5 22.6 8,4 5, 3,5 2,7 2,1 1,810 13.5 6,7 4,4 2,9 2,3 1,9 1,6
15 12,11 6.3 3,9 2,9 2,3 1,9 1,6
211 1 13 5,7 3.9 2,9 2,3 1,9 1,6

1 )ller'c ias para set cons ata ,tsfla i el di ci 2c 1 25 * I

12,6 4,7 2. 2.0 1,5 1,2 1,)Ill 7.€, 3.s, 2.4 I.e. 1,3 10 1.9
15 6,7 3.5 2.2 1.6 1,3 1, 1,9
20 6.3 3.2 2.2 1.0 1.3 1U) 0.9

,j del Costo total dcl experimento que es Finalmente, dado el alto grado deproporcional al urea total por tratamiento. heterogeneidad en el presente ensayo, la
forma de Ia parcela contribuy6 muy poco a

K K. Ilaa (ph . I a reduccidn del error experimental.75 25SL

72 2h 5 Proy)ectos diversos
70l 31 765 I5 Il En el afio 1977 se proporcion6 con-61() 41 5.) siderable asesoria en el procesamiento y
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I)ifercnca para ser constatada (Ci de la media) (vacia, seca, prefiez 1-6 meses seca,-I. - prefiez 7-9 meses seca, vacia lactante y
prefiada lactante), tratamiento, afio y
estaci6n.

'76,54 3 2
25 La Unidad de Biometria ha propor-
20 cionado asesoria y facilidades de

procesamiento para un estudio hecho por
15 Las secciones de Manejo Animal y

Economia del Programa de Ganado de
to- Carme, en colaboraci6n con el Instituto de

Producci6n Animal de la Universidad
5-- 16cnica de Berlin, para la evaluaci6n

t&nicoecon6mica de sistemas de produc-

. .2 : . ci6n de carne en sabanas tropicales de

I anafiot de lit parcela (m2} Amrica Latina.

Ilgur, 1. Rtlaciwim eltre tainaimio de parceli,, Para obtener una presentaci6n detallada
ntimrta de rtjproiciioi s N difercncia ',erdadera a de las actividades y resultados, ver lia
drtecluar en in exprrinnLti)M.'do de Ilathes, ). Seccion de Manejo Aninal del Programa

de (anado ie Came, en este informe.

anilisis de experimentos de cultivos
asociados frijol-mai/, Ilevados a cabo en Prueba de p)cdiles fetal~ilic05
1976 v 1977. Ademirs, se asesor6 en la
phaneaci6n de experimentos cuyo objetivo En 1977, el equipo de Salud Animal de!

final es la determinaci6n de las Programa de Ganado de Carne concluy6

caracteristicas de una planta de frijol de un experimlento para evaluar la utilidad de

buen rendiiniento en asociaci6n. parairetros sanguineos en la identificaci6n
de situaciones anormales en animales
sometidos a condiciones climatol6gicas

PRO(iRAA.\ ), (.\,.\j)O l)l CARNI: adversas, bajo diferentes pricticas de
manejo y diferentes niveles de utilizacion
de insumos. P'ara cada una de las 320 vacas

Proyecto cooperati o I CA -(: A[ del proyecto "Sistemas de Hatos-
'Sistema de llatos-(ariniagua" Carimagua" se tomaron datos de 12

parimetros sanguineos, peso y aumento de
En 1977 se continu6 la revisi6n, peso, cada dos meses, entreJuniode 1976 y

procesarnrnto, aniilisis e interpretaci6n de Mayvo de 1977. Se hicieron anAlisis
los datos rcogidos dwrantc los ultimos separados para los dos grupos de hatos:
cuatro aflos en este provecto. En este afio, (irupo I (hatos 2,3, 4 N' 5) y Grupo 11 (hatos
se hicieron los siguientt: estudios: 4,5,6,7,8 y 9), siguiendo el diseho ex-

perimental del proyecto "Sistemas de
* Anfilisis completo de pardimetros lIatos-Carimagua". Para los resultados

reproductivos obtenidos v su discusi6n, ver It secci6n
correspondiente al Programa de (ianado

" Estudio de cur~as ue crecimiento de de Carne en este informe.
terneros, segun tratamiento experimen-
tal, afio y estacln (seca o lluviosa). Otros Proyectos

* Estudio de curvas tie crecimiento en En 1977 se concluy6 el proyecto iCA-
vacas con distintos estados tisiologicos CIA'l sobre control de liebre aftosa para el

Undad de Biometria G-9



cual, la Unidadde Biometria, desarroll6 un * Alnacenarniento v actualizaci6n de la
modelo estocistico para determinar la informaci6n concerniente a cada cepa
proporcion de animrales en las distintas del hanco dc Rhizohmim.
etapas de desarrollo deit entcrmcdad a
largo pla/o y Lin modelo de simulaci6n * Producci~ri de listados que incluyen el
par eS t i mar el oIn po rta in ie n to total dc Informaci6n disponible para
epidem iolh gico de la fiebre altosa y so oso en el CIA 1.
impaclo econmlico.

Cat(og o; presentado en orden
I )Urantc 1977, se consolidaron y al tabtico, de las cepas de Rhizohium

analiIlarn 17 cxpermientos de inver- para leguminosas forrajeras; este
nadcio v 8 de campo para la evaluaciln de catilogo se distribuiri a cscalih mundial
resistencia a [i aritracnosis, de variedades entre los cientificos interesados.
de St vlosantes. Ademnis, se han procesado
diversos experimentos con introducciones Recuperaci6n de informaci6n, tanto en
dC SIVIO. oante, evaluaci('r dc lcguminosas relaci6n con las cepas como de sus
v asociaciones graminea-leguminosa. pruebas de electividad, en respuesta a

necesidades especiticas del CIAT o a
l.a ( nidad de Biornctria ha prestado solicitud de otras instituciones

asesoria a ia I nidad de Economia del nacionales e internacionales.
Piogi'amirt de (ianado de (iarne, en
relaci6n con el anilisis econo mjico de
sistemas alternativos de producci6n de 1)1R()RAMA DF. YIA

cam, ittiara tal elect), se escribieron dos
prg'ara Sen [OR I RAN IV. U no, para el
cdilclo de tasa interna de retorno por el .taU (de gia palra dermar la adap-
ritodo de lo de caja descontado. IE Iabilidad de Uritldes dI uca
otro para deteirminar la tasa marginal de En 1977, se complet6 este estudjo el cual
ic torr no V el cocen te Ima gina utiliz6 los datos obtenidos durante el

CoSto herretiLIo entre dos sistemlas de
pr oducci6rn de camne, usando asi mismo cl primer ciclo de pruebas regionales llevadas
rItodo a cabo en 1975 por la Unidad dede Hioo de caja dtscoitado. Agronomia del Programa de N uca. A

continuaci6n se describe brevernente Ia
B \ M (I III 1118/ %I I1 1 ( I \I metodologia utilizada asi como los

resultados obteridos:

IDebido al creciente nriero de cepas de
Rhizo/min se consider6 conveniente .\helodologia Lstladistica

cimptnterr'ar la informaci6n de que se
dispone acerca de cepas disponibles. Este l.a inctodologia utilizada enesteestudio
proceso de sistematizaci6n ha sido praic- es una combinaci6n de las tdcnicas
ticamente terminado en lo que respecta it sugeridas por Plaisted y Paterson' y por
leguminosas lorrateras y se espera Eberhart y Russell-. Se presenta ademis
amp'iarlo para cubrir las leguminosas de
grano comestible. ('on el nuevo sisteia de .........iitet. 1k I . [lei son. I .( A technique lorregistri) es posible disponer de mayor eil Ih tlng the aihiti, ot selections to Neld
cantidad de inormaci6n, enl on plazo intrentls t dirrerett lcattions or season.
menor, ell relaci('n con el sistema anterior PrO. , ,taro IoUrnal. \ol. 36. pp. 3111-3h5.
de registro. Algunas de las actividades lh.,hart. S.A. Russell. W.\. 1966. Sabilat.

qlC se lacilitan, Al establecer oin sisterna de parameters or coMptrig sarle.cues CropScience,
compulacin, son las siguientes: Vol. 6, pp 3(,-U.
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una alternati, adiferente sobrec6mc- mcdir C1 = Contribuci6n de la variedad i a la
la contribuci6n de una variedad a la interacc16n variedad x localidad = (v-I)
interacci6n variedad x localidad. (estimativo de la varianza de la interacci6n

variedad x localidad incluendo todas las
[)ado que uno de los objetivos del varledades)-v-2) (estimativo de la varian-

fitomejorador es obtener variedad de alto za de la interacci6n variedad x localidad

rendirmento v que sean recomendables en excluvendo la variedad ii.

una zona, las variedades son clasilicadas de
acuerdo con estas dos caracteristicas: Resultados N I)iscusi6n:
:,ndmi,cnto % adaptabilidad En cuanto a
rendimnento, las ,.ariedades se agrupan en Lt ( uadri o  presenta las caracteristicas
\aredades que rinden por debajo del ecol6gicas v del su lo de las 8 localidades
promedio general, %ariedades cu o ren- incluidasenelestud:o. En los Cuadros 5y 6
dinicnto esta dentro del promedio % se presentan los resultados para la variable
\arledades con rendimiento superior al rendimiento de raices expresada como
p7,,ruk:l ii 1uacnto a adaptabilidad. .,e naicrmacca kg ha diaiparacadaunade
dt.'Ifl' i,: .rWcJ,ad I cOm adaptahle de las ocho variedades b4jo estudio. De

actc.i .d tl dct l"Ici hlilt:. acuerdo con estos resultados y tomando
como variable de respuesta el rendimiento

(it Sib i : , 0o de raices como materia seca. el criterio de

(2 Si b. I C: U. estabilidadb= I S: 0) es satislecho por

donde b. = pendiente de la regresi6n lineal Las variedades M Col 22. CMC-84. CNIC-

del rendimiento promedio de la %ariedad 40 y CMC-9; asi mismo el criterio(b 1.

en luncion del indice ambiental I= ren- C = 0) es satisfecho por las mismas cuatro

dirniento promedio de localidad-ren- variedades. Cabe ,c:r que tomando

dimiento promedio general sobre todas las como variable de respuesta el rendimiento
localidades. de raices en peso fresco (ton ha), las

S: -iuadrado medio del error para la conclusiones fueron las mismas excepto

variedad obtenido a parur de la regresi6n que la variedad CMC-40 es considerada
arriba indicada-cuadradomedioobtenido como estable s6lo por el criterio (b-- 1,

del anAlisis de %arianza global. % S: , 0). En general, los resultados del

( taor i1 -' ,, gds g de ,uel,. dt I&%. ocho I .!d nd', seleccmnd.S pa diterminar In
,ddaplabtda~d Lit" rt-ndirnim nl riat~l de lit lluc..

4 ( :ei onila l(4 l-I.#j 22.2 ,U. 5.5 .U .

Mcd' j L. una Ii 14'6 2.2 .6 6.3 ., ,h.2

I, t ,u 4" 1 5 23." ta.6 5.0 3. -. 3

- d- e I 1ls uS 3. 45 6.4 S± 2.5. G-11
i'r:: 14W 2G'4JIJ lt,() "ti.0 5.1 .3 " ,h
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Cuadro 6. Rendimiento de raices con base en materla seca (kg/ha/dfa). Proniedlo, desviacl6n estAndar y
posici6n de la variedad con respecto al promedlo general.

X Sx Posici6n de(Rendimiento Desviaciun X con relaci6npromedio en cstandar al promedioVariedad kg/hadia (kg/hz/dia) general'

M Col 22 24,750 5,5? = Promedio
M Col 113 23,165 9,14 =Promedio
IM Mex 23 23,015 8,0 =Promedio
CMC 84 28,280 6,19 >Proniedio
( \IC 40 26,327 6,84 =Promcdio
M Mex 59 27,166 6,49 =Promedio
CMC 9 17,765 4,46 CPromcdio
CMC 76 25,468 4,90 = A\crage

Promedio general =24.492, Si .,27 SLa . Ircs CA.Cgod a, sc dcfihiteron us. id,, ln i ,fl, tie -intrud.i de l rit Nia ,

estudio sugieren que el criterio (b = i, Cuantificaci6n de ia influencia de InsC 0 0) es riAs conservativo que el criterio variables climfticas y del suelo sobre el(b = 1, S' - 0) en el sentido en que es m~is rendimiento die la yuca
diflcil de satisfactrse. Finalmente, laFigura 2 resume gr~ficamente los Paralelamente al estudio de adaptabili-resultadosdelosCuadros5y6, combinan_ dad, la Unidad de Biometria, endo los criterios de estabilidad y rendimien- cooperaci6n con el grupo de Agronomia deto. Y uca, hizo un estudio para caracterizar los

Cuadro 7. Rendiidith de raices on bae en inateria seca (kg/ha/dia). ?arimetrosde estabilidad por
variedad.

Ecua,:i6ri de rcgresi6n Significancia de b,Variedad .f f (indice arnbienail) con respecto a 11 St C

NI Col 22 ' =24,750 + 1,210x =1 30,620 NS: 30,743 NS-
NI Col 113 =2 3,165 + 0,705x = 1 83,588"* 94,754'
NI Mex 23 =23,015 1,430x > 1 63,940* 77,891
CMC 84 Y=-8,280 * 0, 792x = 1 38,264 NS 40,588 NS
(NI' 40 =26,327 + 1,041x = 40,732 NS 46,721 NSI Mex 59 =27,166 + 1,347x > 1 42,103 NS 53,361 NS
CNOC 9 V. 17,765 + 0, 827x -1 19,837 NS 25,276 NS
CNIC 7, -25,468 + 0,644x < I 24,02S NS 29,262 NS

1,1., li t le , tfiled mern u. udt un ille io de ctolhanla de la Inrnia i. S , dondt, h is cl jr , Im I ,
C€tfndjr de Ids h,NS no suj ni i',o." = signifIL.,nu entre I S *.xSlilicarcia< I,

G-12 
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Coeficiente de regresi6n (b) tivamente) y de potasio (0,42, 0,68 y 0,22

!I M Co 22- meq/100 de suclo); por el contrario, los
2 M Co 113 valores inAs bajos de estos elementos
3 M Me. 23 ocurren en los sitios de menor respuesta.

IO4,CMC4
3 5.cMc4o Estos resultados se confirmaron

L , 67= C 9 an.alfticamente por los modelos lineales
--1,30 . - ----- , H-CM( 76 siguientes:

~05 ,

1.00- r (1) RENDF = -2G4,23+ 4,10pH +7,20MG
bl 1-7 4 + 27,15K + 7,06TEMP con R2 =86%.
L En particular, la variable que mts

--- 7--..cxplica los cambios en RENDF es P,
-d_,, - 2 , -- - logrando explicar el 39% de la

I ,40L_ _L L ,ii I j _ vatiaci6n.
17 19 21 23 25 27 29 3i

Rendimiento de materia seca (kg/ ha/dla) (2) RENDMS = 134,81 + 5,96pH +

Figura 2. Clasiflcaci6n de ias ocho varledades de 5,05MO + 33,99K + 4,08 TEMP con
acuerdo con su rendimiento pramedio, su coeficlente R 2 = 94%. En particular, la variable K
de regresl6n (b ) su contribuci6n a Ia interaccl6n logr6 explicar el 69% de la variaci6n
varledad x ambiente (C ). RENDMS.

"buenos" y "malos" ambientes para este
cultivo. En general, se habla de"buenos" o ADIESTRAMIENTO Y CONFERENCIAS
"ma'os" armbientes para un determinado
cultivo cuando en ellos se obtienen, respec-
tivamente, altos o bajos rendimientos. Con En 1977, la Unidad de Biometria
el prop6sito de identificar las variables particip6 en los siguientes cursos de
clinAticas y del suelo, en el caso de la yuca, adiestramiento: Producci6n de Frijol para
se utiliz6 la t6cnica de regresi6n por pasos, Investigadores de America Latina (Marzo
bajo la modalidad "maximo incremento de 28 a Abril 23), Producci6n Porcina (Abril
R2 '1. Para este estudio se seleccionaronlas 11 a Mayo 25) y Producci6n de Arroz
siguientes variables: temperatura (TEMP) (Julio 15 a Agosto 10). En cstos cursos se
y precipitaci6n (PREC) como variables ofrecieron ciclos de conferencias cubrien-
ambientales; porcentaje de materia do los siguientes temas: introducci6n
orgAnica (MO), f6sforo en ppm (P), general a laestadisticaydisefio experimen-
potasio en meq/100 de suelo (K) y tal; diseflos mAs utilizados en la disciplina
potencial de Hidr6geno (pH) como correspondiente; ejeinplos ilustrativos.
variables del suelo; y rendimiento de raices
n peso fresco, en kg/ha (RENDF) y

rendimiento de ralces en materia seca, en Con el objeto de estimular el
kg/ha/dia (RENDMS). procesamiento personal de anflisis es-

tadisticos relativamente sencillos, la Uni-
En el Cuadro 5sepuedeapreciarquelos dad de Biometria public6 una "Guia

sitios CIAT, Caicedonia y Nataima son los Simplificada de SAS" dirigida al personal
de producci6n mAs alta, siendo asl mismo cientifico de CIAT y a losbecarios. Enesta
los que presentan mayor contenido de gula s6lo se consideran los procedimientos
f6sforo (25,0 y 70,0 y 24,7 ppm, respec- y opciones mAs comunes. Para situaciones

mAs complicadas se recomienda el manual
I Barr, A.J., Goodnight, J I., g-ll, J.. y Helwi&, "A User's Guide to SAS 76" que es mis

J.T. 1976. A User's Guide to SAS 76. SAS completo o bien, consultar al personal de
Institute. pp. 251-256, 19"h I& 1Inidad de Biometria.
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Durante el presente ahio se desarroll6 un Finalmente, la Unidad de BiometraSisterna de Informaci6n sobre Becarios, el hizo dos trabajos que se puedenconsiderarcual contiene la informaci6n relevante como primeros pasos hacia lasobre todas las personas que han recibido sistematizaci6n en unidades de servicios.adies armiento en el CIAT, desde su El primero, fue la asesoria en el diseio y lainiciaci6n. El sistema estA funcionando y producci6n de r6tulos para la localizaci6npermite la recuperaci6n de cualquier fisica de los articulos en existencia en elilft ormaIci6n que aparezca en sus archivos y nuevo almac~n del CIAT. El segur. Jo, fueLlue satislaga algfin conjunto de criterios dc la colaboraci6n prestada a la Biblioteca enselccfn o de claIsificaci6n. lara unit fecha la producci6n de indices para los compen-pr6xtma se proyecta desarrollar un Sistcma dios de hts colecciones de documentossimilar conteniendo inlormacion accrca de sobre yuca, frijol y el Centro Ce Documen-los cientiticos que laboran en las dis- taci6n para la Agriculturaciplinas de intercs para el CIA I. Latinoamericana (CEDEAL).
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Operaciones de las Estaciones Experimentales

En 1977, la Unidad de Operaciones de la CIAT-Quilichao. Las operaciones
Estaci6n Experimental ampli6 en gran realizadas en CIAT-Palmira y CIAT-
medida sus operaciones y respon- Quilichao se pueden resumirde la siguien.e
sahilidades con la adquisicion y desarrollo manera:
de li nueva subestaci6n experimental

I %I -T .I.%lRA canales para ampliar los sistcmas de
drcnaje y riego. Los sistemas tambicn se
repararon ctItndo lue rnecesario, pa ra

Apo)o a los programas de investigaci6n mantener las opciacioncs de canpo al dia.
Se construyt') un nuevo reservorio v se

La Unidad continu6 dando apoyo a los instal') una bomba en !1.In nuevo polo
progresos de investigaci6n en la prolutlO (I'ZO No. 7)
picparaci6n de terrenos, siembra, desyer-
ha, aplicaci6n de fertilizantes, control de l.a Unidad manticne una red de vias,
plagis, cosecha y manejo del cultivo, en lo ccrcos, puentes peatonales sobre los
que a las necesidades de maquinaria y canaics v otris cstructuras necesarias para
miano de obra ,,: refiere. el btcn iincionamie nt o dc lit granja.

Los diversos programas de investigaci6n Producci6n de cultis im
utilizara lia maquinaria en las siguientes Ia Unidad produce \ uca, ario/. i iol,
proporciones, cxpresadas en porcentaje:
Irfjol, 44; arro/, 35; producci6n de semilla 1 en sue!,,,, no apt, para hi
dc torrajes, 5; v matz, porcinos y la U nidad incstigacion. Con esta operacion sc

"na nt cnen los campos I inpios, adeniis dedc l*studios Especiales, 3. El apoyo se rcjorailos.
sostu% o durante todo el afio, con una ligera
disminuci6n en lit prestaci6n de servicios Sc scmbrc Ln lote con CICA 9 para
en u nio y octubre, debido a la alta priodUcir senlillt certilicada de esta
prccipitaci6n. Ademnis del apoyo a los aricdad de arr)/, para li l-cdcrat:t)n1
programas, la maquinaria tanbit n se Naional de Arroceros dc C')olbia;tros
utlli,/ para hacer el mantenimiento lotes se scnibraron con IR22 s (ICA 4,
general dc lit sede, la preparaci6n de cno se coinno en cliacucrdo de produc-
tcrrcno N [a construcci6n de nuevas obras ci(')i de scmilla ICA-CIA I . l.a Ujnidid ha
(reservrios, c arreteras v zanjias). cotop'rado con cl Plrogiatma dc Mc-

.oramtento de Arro/ cn lit multiplicacimn
Nue as fucilidades dc lht linea experimental 444) para su

posiblc dcnoninacihin corno \ariedad en cl
S. construyeron nuevos desagUes y luturo.
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Seri icio de asignacion de mano de obra ocupa una 6rea de I 4 licctircas, de las
cuales aproxiniadainnie IO00 sonLa Unidad se encarga de suministrar cl utilizables por los prograas de in-personal temporal o permanente a los vestigaciln. La sbhestaciln CIAl-programas de investigaciin dcl CIAT para Quilichao, se encucntra localizada cerca delas labores de camnpo. Adcnias, lit tInidad Santandcr de Quilichao. pohlactsit dclutiliia mano de obra para sus propies departamento del Cauca. a 3 06 dc latitudprogramas de construcci6n N y 7 6"31'de longitud 0.l.a precipitaci6nmantcnimiento, promedio anual en la zona cs de 1800 nm,
con una temperatura promedio de 23-C yAdiestramiento una altura sobre cl nivel del mar de 990
metros. I1 terreno sc midi6 Y sus suelos seEste aflo, la Unidad adiestr6 a un analizaron; para mediados del afio seagr6nomo de El Salvador y tres del estabhlci6 en esta subestaci6n unaInstituto Colombiano Agropecuario dcpcndencia de ]a Unidad de Operaciones(ICA), en el manejo de estaciones ex- de la Estaci6n Experimental. A finales deperimentales. 1977, lIt subestaci6n va estaba tuncionando
c alll [naor parte de la infraebtructura deI)csarrollih tit cV&lIIII mini Operaciones desarrollada. Se construye-
ron vias y se colocaron cercos; tambi6n seLa t: nida di ,cno.rti. )uso cln remodel6 una vieja construcci6n, seIt nicimlnannlclllto tInt itf ancadoiai'dc irh.cs cavaron cinco reservorios y se completarontic %,ica. lt Calt tcu ptchliiJi tic ki varias instalaciones menores. Ya se haniMI(Iqt iiidCO h.. a tin 51 pot cICretn tic establecido varias parcelas experimentales,teduticcim) en a iiniw de obra reqlcritda algunas de las cuales estkn siendopara cosecIar in 111n1 ,110 olutcn IIC C.'\, evaluadas. Como CIAT-Quilichao estAde .vuca con tin Inenor eslt csfe1 pt o 1%,ttc localizada cerca de Cali (Departamento deldcl trlhaladto. Valle del Cauca) y en un tipo de suelo

distirto (Ultisol) al de la sede del CIA'f enl ( )I 11-(11if %() Palmira, esta subestaci6n hard una con-
tribuci6n muy importante a la ampliaci6nli l.\I ;i t ll t 11110a ttIe\ dl ."t 1u .U1, L s po I(is 1R Imi 1a. tic 1 lt i .'In Vdenominada (I \ I -Qudlichao. la ctal adlestranilentt.
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Climatologia

El CIAT hace investigaci6n en TuripanA a menos de 190C en Popayin
localidades que tienen distintos regimenes (Figura 1). En Colombia, las localidades
de temperatura y de precipitaci6n. Las tienden a mantener temperaturas r, edias
localidades proporcionan la variabilidad relativamente estables durante todo el aflo;
necesaria para cumplir con los prop6sitos sin embargo las temperaturas medias
de la experimentaci6n y permiten que la mensuales en el Centro de Pesquisa
carga de trabajo se distribuya Agropecuaria do Cerrado (CPAC), cerca
equitativamente, a travis de todo el afio, en de Brasilia, varlan considerablemente,
tales localidades. alcanzando un mAximo de casi 230C en

septiembre y octubre y un minimo de
LUts temperaturas medias mensuales aproximadamente 190C en junio y julio.

varfan entre mis de 180C en Caribia y

I eniperaturas ("C)

" ° 7 ! -' -i ...... .... ... ..... ... .. ... ..... ....-

28'-

S Carihia (prnedios de 51 afio)s) 'A Quilichao (promedions dc 4 afios)
.. I urtpand (promcdio.s de 12 afios) ; Area de Brasilia (pro~medios de 44 anios)
A Carimagua ( promedios de 5 aios
() 'ahinira (prornedios de *4' s Popayain (promedlos de 19 alias)

I- i. \i . M .f \. s U) k I)

M se

Figira I. Prnhedi . nensua!es de temperatura a largo plaza, en siete loculidadcs en Ias cuales el (IAT
-delana ins es rigacii ds.
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Las localidades en donde el CIAT hace Preciptaci6ninvestigaciones presentan tambi~n distin- (mm rues -tos regimenes de precipitaci6n. En ., Carinagua.(promedios de 5 afios)Carimagua, Caribia y Turipanmi, a uripana (promedios de 12 ailos)
localidades en donde el clima es mAs 400(XJ 1 Caribia (promedios de 51 ailos)cAlido, presentan estaciones secas
definidas, desdeaproximadamentediciem.
bre hasta marzo (Figura 2). Palmira tiene 3(0-..........-,---......
dos estaciones secas cortas, desde diciem-
bre hasta marzo y desde junio hasta 200-
septiemnbre (Figura 3). En Quilichao y 20Popay~n, los patrones de la precipitaci6n
son similares a los de Palmira, exceptoque 

" ._la precipitaci6n mensual desde diciembre 1
hasta marzo es superior o ligeramente 7 "inferior a la evaporaci6n potencial. En . . ._Quilichao, los efectos favorables de la F F M A M J j A S 0 N Ddistribuci6n ms favorable de las lluvias se Figura 2. P'jmedios le precipiaci6n mensual, areducen en buena parte a causa de a baja largo plao, para las estaciones experimentales decapacidad de retenci6n del agua del suelo Y Carimagua, Turipan.i (aribia, en las cuales el CIATpor tal raz6n, se pueden esperar periodos adelanta inestigaciones ) anualmente se presentacortos de sequia, especialmente, en cultivos una estaci6n seca, desde diciembre hasta abril.

(n)n Ines)

400 

T - - - - -* .acai de Blras:iia (promedjos de 44 afios)
A I'opadytin (promedos de 19 ah,,j r)
, (uthchao (pronedios de 4 afios)
o IPalmira (promedios de 44 ahios)

3 0 0 [ "

I A 
.I A 0) N D

1-igura 3. I'rmetiorncdiu e precipilaciin iensual, a largo plaio, para cumtro locajidades en las cuales el CIATadelania insestigacionie% % anualmeme~ se presenta una esincion seca, desde junio basia sepliembre.
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susceptibles a las condiciones de suelos 1977 y Octubre 1977, la precipitaci6n fueacidos en esta localidad. El CPAC (cerca inferior a la evaluaci6n potencial.
de Brasilia), presenta la estaci6n de sequia
ms prolongada, desde abril hasta septiem-
bre. Al igual que en Quilichao, las (arimagua
propiedades fisicas y quimicas del suelo
limitan la disponibilidad de agua y
ocasionan periodos cortos pero severos de En esta localidad las temperaturassequia, durante la estaci6n Iluviosa. medias fueron similares a los promedios a

largo plazo. La precipitaci6n fue inferior aA continuaci6n, se presenta informaci6n la normal, excepto durante el mes de ju-mensual detah:.da para las cuatro prin- nio. La precipitaci6n fue infetior a lacipales localidades en las cuales el CIAT evaluaci6n potencial durante un periodoadelanta investigaci6n. La informaci6n de siete meses consecutivos, desde octubremeteorol6gica correspondiente a la sede de 1976 hasta abril de 1977. La bajadcl CIAI en t'almira fue tomada de la precipitaci6n, en octubre de 1977, afect6estaci6n climatol6gica del ICA, localizada adversamente algunas siembras tardias.
aproximadamente a tres kil6metros al este
de la sede del CIAT. La informaci6n Quilichao
correspondiente a Carimagua fue colec-
tada en dicha localidad; la obtenida para
CIAT Quilichao fue tomada de Ia estaci6n La subsede de CIAT-.Quilichao inici6climatol6gica de la Corporaci6n operaciones a mediados de 1977; sinAut6noma Regional del Cauca (CVC) en embargo, se presentan los datosSan .Juliin. localizada aproximadamente meteorol6gicos para todo el aflo, puestotrcs kihlnmetros al norte de la subsede de que las condiciones climatol6gicas de iaQuilichao v cerca de la poblaci6n de estaci6n, en San JuliAn, son tambi~nSantander de Quilichao y a cinco representativas de la localidad de Elkil6metros al sur occidente de El Limonar, Limonar, en donde el Programa deuna localidad en la cual el Programa de Ganado de Came adelanta in-Ganado de Carne realiza investigaciones y vestigaciones. Posiblemente, lalaborcs de campo. La inlormaci6n co- precipitaci6n en El Limonar sea inferiorrrespondiente a Popayvin, se obtuvo en la que en San JuliAn, a causa de su mayorestacion deCENICAFE, a un kil6metrode distancia de las montafias en el occidente.

distancia dcl campo experimental del
CIA en dicha localidad. Durante este periodo, las temperaturas

fueron ligeramente inferiores a losI ()(\1 I\I1 tlII(I).\I .\s I \ .AS promedios a largo plazo. La precipitaci6n
I \ 1 11 \1 l\\ I .t ( \ fue inferior al promedio, especialmente

entre enero y marzo de 1977 y mayo y
I'almira agosto del mismo afio. Durante 1976-77, la

precipitaci6n tuvo una distribuci6n
bimodal, similar a la de Palmira; nor-

Durante el afio 1977, las temperaturas se malmente, s6lo ocurre una estaci6n seca en
mantuvieron cercanas al promedio a largo julio y agosto.
plazo (Cuadro I). La precipitaci6n fue
considerablemente inferior a la normal, iopa in
desde Noviembre de 1976 hasta Ma~o de
1977. Durante este periodo, la evaporaci6n
potencial fue superior al promedio. Excep- Como ocurri6 en 1975-76, lato por los meses de Octubre, 1976, Junio temperatura fue significativamente
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Cuadro I. Datos meteor,1loicos mensuales. correspondientes a Ia sede del CIAT,*tomados en In Estaci6n Experimental del ICA. Palmiral (latitud 3*31' Nore;
longitud: 76'18" Oeste; altitud: 1001 msnm).

Evaporaci6n Humedad Horas de solTemperatura (OC) Precipitaci6n Bandeja Clase A relativa media (Campbell-Stokes)
Mixima Minima Promedio (mm/mes) (mm/mes) (%) (horas,' mcs)

Mes Media 1976-77 Media 1976-77 Media 197-77 Media 1976-77 Media 1976-77 Media 1976-77 Media 1976-77

Octubre 1976 28.8 29,3 18.0 18,1 23.3 23,2 150 230 139 .151 74 75 166 170
Noviembre 28,2 28,2 18,1 18,8 23,3 23,1 105 35 118 - 124 74 77 164 163
Diciembre 29.6 28,6 18,1 18,4 23,5 23,1 79 48 131 1-34 73 77 185 162
Enero 1977 30.1 30,4 18,0 18,6 23,8 24,2 71 17 142 168 70 71 199 213
Febrero 30,4 30,2 18,2 19,1 24,0 24,3 71 8 137 150 70 69 182 150
Marzo 30,3 31,4 18,4 19,9 24,1 25,0 90 78 147 188 71 69 182 176
Abril 29.6 29,1 18,4 19,6 23,8 24,0 139 81 127 137 74 75 159 170
Mayo 29.1 28,4 18,4 19,4 23,6 23,4 125 81 122 121 75 78 161 130
Junio 29.3 28,7 18,1 18.5 23,5 23,0 69 132 118 120 74 78 169 165
Julio 30,0 29,7 17,9 18,7 23,7 23,8 28 18 136 140 69 73 197 181

,,,~ Agosto 30,1 30,0 17,8 18,6 23,9 23,9 37 64 145 161 67 72 185 204
Septiembre 30,3 29,4 17,8 18,4 23,8 23,8 62 88 142 153 68 73 172 161
Octubre 29,2 28,1 18,0 19,4 23,3 23,3 150 161 139 140 74 74 166 160

CD

m medias de temperatura. preapita=6n. humedad nclativa y horas de sol. son promedios de por Io menus 44 aftls. las m vdas dc Ia rvaporaci6n en bandeja son promedjos de ocho aos.
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2o Cuadro 2. Datos meteorol6 icos mensuales cor esgondientes a Ia Estaci6n Experimental de Carimagua. tomad os en Ia estacion climatol6gica del HIMAT,
go0 en Carimagual (latitud: 402 Note: longitud: 71°!0' Oeste; altitud: 200 nisnm).

Evaporaci6n H oras de solTemperatura (OC) Precipitaci6n potencial (Campbell-Stokes)Mixima Minima Promedio (mmi mes) mm/inmes) (horas/mes)

Mes Media 1976-77 Media 1976-77 Media 1976-77 Media 1976-77 Media 1976-77 Medta 1976-77

Octubre 1976 31.1 31,6 22,5 23,6 26,8 27.6 203 140 186 192 80 80
Noviembre 30,6 31,0 22,2 22,4 26,4 26.7 130 72 183 189 77 75
Diciembre 30,9 - 21,8 21,8 26,3 - 5i 16 195 - 74 71
Enero 1977 32.6 34,7 20,9 - 26,8 - 3 0 224 233 62 57
Febrero 33,9 34,3 22,1 22,4 28,0 28.3 18 5 214 218 59 57
Marzo 32.5 31.8 22,4 22,3 27.5 27,1 90 18 215 226 67 62
Abril 32,1 33,8 22,8 23.2 27,4 28,5 144 83 195 213 75 74
Mayo 30,2 30.1 22,3 22,5 26,2 26,3 272 237 164 164 84 84
Junio 28,6 27,6 21,9 21,2 25,3 24,4 374 453 141 138 86 82
Julio 28.6 29.0 21.5 22,0 25.1 25.5 302 210 152 158 84 81
Agosto 29,5 28,2 21.7 21,7 25,6 25.0 248 194 161 167 83 79
Setiembre 30.0 29.1 21.9 21,5 25,9 25.3 259 233 165 156 82 82
Octubre 31,1 31.1 22.5 22,4 26.8 26.8 203 152 186 186 80 80

ads media&sn mediodetraat.Leporaci6nhpotenciase con bae ct n cL.dcGarcia-L6pcz La trpmtura pomedo ala me ia d ls Inemspe atmhima I minima"

0.



Cuadro 3. l)atos meteorol6gicos mensuales correspondientes a Is Estaci6n Experimental CIAT-Quilichao, tomado, en la e~taci6n meteorol6gica de In CVC. enSan juliin' (latitud: 3o06' Norte; longitud: 76*31. Oeste; altitud: 990 nrnm).

Humedad
Evaporaci6n relativa Horas de solTemperatura ("C) Precipitaci6n en bandeja media (Campbell-StokesMixima Minima Promedio (mm mes) (mm 'mes) (%/) (horas mes)

Mes Media 1976-77 Media 1976-77 Media 1976-77 Media 1976-77 Media 1976-77 Media 1976-77 Media 1976-7-
Octubre 1976 28.9 27,3 18,0 18.0 22,4 22.1 241 187 118 109 76 70 164 155Noviembre 27.5 26,6 18.1 17,5 22.4 21.5 228 209 1I 111 7 76 165 177Diciembre 27,6 27.0 17.9 17.3 22.3 21.7 150 163 115 121 78 75 192 186Enero 1977 30.3 31.1 18.2 18.9 23,1 22.8 136 79 130 161 79 68 205 218Febrero 30.0 30,6 18.6 18,5 23,2 22.6 166 99 126 129 78 69 165 178Marzo 31.1 32,3 18.7 18.4 23.5 23,6 163 116 127 171 79 70 161 198Abril 29.6 29.6 19.3 18,6 23.4 23,.2 178 182 123 135 79 75 171 163Mayo 29.0 29,1 18,9 18.9 23,2 22,6 189 121 112 124 80 77 155 148Junio 29,2 29.3 18.5 18.0 23.3 22.1 106 65 105 123 79 75 147 157Julio 30,4 30,2 17,5 17,8 23.4 22,6 63 92 136 143 74 70 195 182• Agosto 30.4 30.6 17,9 17.5 23,4 22.9 78 76 143 155 71 69 167 2025" Setiembre 30.4 30.5 17,6 17.7 23.0 23.6 147 199 138 147 73 68 159 155Octubre 28,9 29,4 18,0 18,7 22,4 - 241 291 118 132 76 - 164 169

CD

I as nieda, de precpitacion ion los promcdios de I0 ahos. Las otras mcdus son pronlcdr..s dc ctn t,.ifio,

0
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o C'uawo 4. Dato% neteorol6gicos menuales correspondientes a Popasin, tomados en Ia Estacion Experimental -Josi Maria Obando" operada por CENICAFE'
(]atitud: 2'2T Norte; longitud: 76034* Oeste; altitud: 1850 msnm)

Humedad
reladiva Horas de sol

I eniperatura (1C) Precipitaci6n media (Campbell-Stokeb)

Mmmxima Minima Promedio (mu mes) (%) (horas mes)

MAes Media 197-77 Media 1976-77 Media 1976-77 Media 1976-77 Media 1976-77 Meia 1976-77

Octubre 1976 27.7 23,8 10.7 13.9 17,5 17,7 276 351 81 83 102 106
Noviembre 26,4 23.8 11.1 13.6 16.9 17,8 310 137 83 83 101 141

Diciembre 26,5 24.1 10,8 13.8 17,3 17,8 272 157 84 83 125 169
Eiero 1977 26.9 25,1 10,5 13,3 17.4 18,7 157 97 74 71 200 225

Febrero 27.4 24,6 11.0 13.4 17,6 17.8 154 16 so 79 127 158

Marzo 27.5 25,9 III 14.8 17,6 19.8 163 78 77 74 134 161

Abril 27,6 24,3 11,4 14,2 17.5 18.5 183 139 79 80 111 125
Mayo 27.5 23,8 11,5 14.1 17,6 ! 8. 1 142 240 82 83 96 118

Junio 27,4 23,9 10.4 13.7 17.4 I.1 66 132 74 76 132 148

Julio 28,8 24,9 10.6 13.8 17.6 5 41 21 69 71 148 161
Agosto 28.7 25.1 10,3 13,1 18,0 18,3 35 30 69 70 140 151

Setiembre 29,0 25,1 10,3 13.3 18.0 18,8 93 124 72 72 142 134

Octubre 27.7 - 10.7 - 17,3 - 276 - 81 - 102

' Las medlas ac tempcratura y precipitacidn. son promedjos de 19 ahos, las medws dc humcdjd iclatia , Ii,. de -.l son promedios de tres afios

GA)



diferente de los promedios a largo plazo. Comit& Meteorol6gico del CIAT con elProbablemente esto se debt a la prop6sito de mejorar y estandarizar lalocalizaci6n inadecuada de la estaci6n y a colecci6n y andlisis de informaci6nuna mala calibraci6n de los instrumentos climatol6gica. El comit& estA haciendo lasnieteorol6gicos. E-tos problemas reflejan gestiones necesariasparaobtenerelequipocl hecho de que la estaci6n no es apropiada que se necesita para operar una estaci6npara los prop6sitos del Programa de Frijol. meteorol6gica completa, la cual se ubicar,
en CIAT-Palmira y a la vez, mejorar lasEn Popaydin, la precipitaci6n fue infe- estaciones existentes en CIAT-Quilichao yrior a la normal desde noviembre de 1976 Carimagua. La Unidad de Biometriahasta abril de 1977, lo cual es consistente presta su colaboraci6n en el andlisis de lacon la tendencia observada en Quilichao, informaci6n climitica mensual. Se haPalmira y Carimagua. obtenido un modelo para computador, elcual simula el balance suelo/agua. Elmodelo es sensible a pardmetros eddficos,I RAHAJOS FUTUROS de cultivo y meteorol6gicos, y permitirA
hacer determinaciones rutinarias de lascondiciones de humedad del suelo, enA finales de 1977, se estableci6 un experimentos de campo.
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Cooperaci6n Internacional

Las actividades de Cooperaci6n Inter- m6todos de transferencia de tecnologla que
nacional desarrolladas por CIAT corn- se deberian adoptar. Este documento, sir-
prenden todas aquellas gestiones en- vi6 como guia provisional para la
caminadas al establecimiento de vinculos planeaci6n y ejecuci6n de varios tipos de
de cooperaci6n con los programas acci6n sobre cooperaci6n internacional.
nacionales, en los parses con los cuales el
CIAT estA ligado pgr alguna respon-
sabilidad. Esa cooperaci6n tiene como ORGANIZACION INTERNACIONAL
objetivo lograr aumentos sustanciales,
tanto en la producci6n de cultivos impor- El desarrollo de una base de recursos
tantes como el arroz, el frijol, la yuca y el tlcnicos existentes en distintos palses y el
maiz, como ' el mejoramientodelganado diseflo de una organizaci6n apropiada
de carne y en I. cria de porcinos. para ejecutar acciones de cooperaci6n

internacicnal eran temas de alta
Especificamente, la Cooperaci6n Inter- prioridad. Dentro de una amplia gama de

nacional en el CIAT funciona a trav~s de recursos disponibles, se seleccionaron los
una serie de mecanismos o estrategias de siguientes componentes, los cuales fueron
transferencia de tecnologla, que corn- agrupados y asignados a la oticina del
plementardin los objetivos de los ADG/Cl para su supervisi6n y ad-
programas de investigaci6ndelCentroysu ministraci6n directa: 1) Adiestramiento y
politica de ayuda internacional. Conferencias; 2) Biblioteca y Servicios de

Informaci6n; 3) proyectos cooperativos
Poco tiempo despu~s de la Ilegada al para la retransmisi6n de tecnologia, en

CIAT del Director General Asociado para especial cl Programa Regional Andino de
la Cooperaci6n Internacional (DGA/CI), Maiz, CIMMYT/CIAT; 4) el Instituto de
el lo. de Enero de 1977, se prepar6 un Cienciay TecnologiaAgricolas(,CTA),en
documentc sobre Estrategia para la Guatemala; 5) los miembros ciel personal
Cooperaci6n Internacional, en el cual se del CIAT asignados a otros paises.
hizo un esfuerzo por estudiar y definir
politicasadecuadasdeentendimientoentre Adems, se tomaron las medidas
paises el cual se present6 luego a la Junta apropiadas para crear, en 1978, tres
Directiva del CIAT. En la etapa de unidades adicionales dentro del drea de
elaboraci6n del documento, se solicit6 la recursos t cnicos: 1)una Unidad de Apoyo
opini6n de la mayoria del personal en Ciencias de la Comunicaci6n; 2) una
principal del CIAT, Io cual result6 en un Oficina Nacional de Documentaci6n; y 3)
texto preliminar que presentaba una visi6n una U nidad de Producci6n de Semilla, la
coherente de la instituci6n, tanto respecto cual comprende lnvestigaci6n,
a su orientaci6n general como de los Cooperaci6n Internacional y

Cooperaci6n Internacional H-1



Adiestramiento. En octubre de 1977, la Se realizaron esfuerzos especiales paraFundaci6n Rockefeller asign6 a un miemr- identificar las instituciones de in-bro de sn personal al CIAT, para coordinar ',estigaci6n y :,nocer a fondo sus planes deel desarrotlo de la Unidad de Producci6n acci6n, asi ,:omo pa.a identificar algunosde Senillas. cientificos prmso is qic pudieran ser
posibicS canuidatos para recibirSc establecicror vinculo) ei -xvos con el adiestramiento cn el ('IA I 0 !ormar partepersonal tic nvestigaci6n del CIAI dc una red internacional de trabajoasignado a paises extranjeros y tambikn cooperativo. Hasta doIfde tue posible, secon el personal ligado a los proyectos de visitaron tambien los ant!guos par-cooperaci6n internacional, el cual est~i ticipantes de los cursos de adiestramientoubicado dntro de los programas bisicos del CIAT. quienes ahora trabajan en susdel CIA 1. LtA vinculaci6n, establecida a respectivas instituciones naeonales.rIvel personal y de culaboracio'n pro-fesiunal lograda a traves de los coor- En Colombia, se dio una nueva orien-dinadorcs de los programas v unidades del taci6n a los trabajos que el CIAI y elCIAT, sirvi6 para generar acividades de Instituto Colombiano Agropecuario ICAaccion Nde supervisi6n en el campo de la realizan en colaboraci6n para qtue est~ncoopeiaci6n internacional. Esta niisma mzis acordes con los objetivos actuales degesti6n organtzativa permiti6 establecer ambas instituciones, y con los recursos yuna s61ida relaci6n funcional entre los las capacidades de las mencionadas en-programas bi sicos del CIA I en sus nictas tidades. Sc desarroll6 y estableci6 unde proyccci6n externa, lo cual a su ' ez se nuevo acuerdo bdsico con el ICA a fin detradujo en una mayor integraci6n con las reforzar los ncxos que unen a ambasactividades del Cciitro en lo rclcrente a la instituciones y de mejorar su eficienciacooperacion internacional. operativa; el acuerdo define con claridad

las direas de acci6n asignadas a losRLI..0(IONIS ( ON l..S programas de trabajo de cada una de lasINS'I IIt (ION LS Nx( ION,.ES dos organizaciones en !o que respecta a
proyectos de interds comfin. En esteSC puso en marcha Lin extenso plan de csluerzo, el DGA Cl cont6 con lavisitas a dierentes naciones colaboraci6n del Administrador Ejecutivolatinoarnericanas con el tin de establecer o dcl CIA 1,

lortalecer las relaciones ya cxistentes, anivel instittucIOnal, entre cel CIA1 v los I am bi n, se firmaron acuerdosproglaas nacional.s de esos paises. l.a bilaterales con instituciones nacionales demWi. oria de estos programas recihi6. por io Panamid, Costa Rica y Brasil.mcnos, una %isita durante el tio. EI)(iA CI s sit6 tam bin algunos l'or invitaci6n del Comit Estatal deprogramas on India V en cinco paises de (olaboraci6n lnternacional de Cuba una.\sla suroriental, con el oblcto de crear delegacikin del CIAF, integrada por elnuLCVos %Ineulos de trabajo o retlor[af los a IPresidentc de la Junta Directiva, elestahleCwdoS. t..tas I.sitas se hicicrin a i[)ircctor General, el DGA CI y variosninistros ,, viceminj, trOs tic agricnltura. cicntilicos, visito en 1977 este pais.directtres o cooord inad ores de redes lPostcliormente, en el nismo afio, unanacionalcs dc inscstigacion agjocola. rec- dleeg;a.cit6 cubana visit6 el CIAT.torias S oticinas administratias utNer-sitarias, directorc, dc estac',ncs ex- I )urante este afro, el CIA I fue honradopc imentales, lideres de progvranias de con la Frsencia -en su sede de Palmira- deprodUcci( n de alinmentos bisicos y nuichos algilno s in istries de agricultura v direc-ivestigadores de organizaciones oficiales, tores de programas agricolas nacionales deauto6noias 0 pri adas. %arios paises latinoamericanos. Otros
H 2 
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%isitantes distinguidos fueron los decanos tividades para que cl Programa de las
de 30 Facultades de Agrononia de xarias Naciones LUnidas para el [Desarrollo
universidades de la Region Andina y del (1 NI)P) dicla al CIA I un donruivo de
Caribe. $I,6 l hiones de d6lares para financiar un

proNecto especial. Estos londos se
Adcrmns de las visito, hechas por el utili/ariii en dar apo. o al personal del

i)A Cl v dc los\ isitantes quevinieron al CIA I quc trabija en Brasil, Arnrica
CIAI, la mayor parte del personal Central v n ci erca dcl Carihe v tamkbln
cientifico del Centro mantuxo estrechas pa ra ampliar las capac idades de
rclaciones de cooperac16n internacional en adiestramiento dcl CIA1.
el dcsempefio de sus actividades de
invcstigaci6n v de ayud- mutua en Se firmaron dos acucrdos relacionados
Amrrica Latina ven Asia. con actividades de investigcin,L uno con

cl Deutsche GCscIlsChalt i.r I echnische
RELA(IONEI, (ON IN. STII'c(IONES /usammenarbet ((il/) dc la Republica

INIIR.NA(IONA! E.S [-ederal de Alernania. x otto con la
U nix ersidad Fstatal dc (icmbloux. de

Adeniis, el I)GA Cl particip6 en varias Bkigica.
reuniones celebradas en instituciones
inteliacionales conpronetidas en el
desarrollo agricola dc so palr,. lfambien, PI.ION Xl ASI.(;.N\)() LN
Visi) otros tres centros internacionales de L 1 I. xII 1.I ) R
mestigaci6n agropecuaria, asi como a
St.\RCA, eln ilipinas , al Instituto
Interaicricano de (_icnciasAgricolasdel i Se hicieron arreglos de caricter
() .,A l(A), en (osta Rica. (on esta Opcratix.o, admiistrativo y contractual
tiltinia entidad se irnmi un acuCrdo para paia reclutar cientificos para ocupar 13
lacilitar tmrimites, dar respaldo logstico \ pOSiciones cn t res grupos: personal
brlidai srIicios de dixersa indolc at los dcticado a i lahces de cooperaci6n inte'r-
mienibros del l A I qune cstzin asignados nacional asignado en cl exterior: personal
ILICria de la scdc dc PalInira, tanto cni B rasil dc inxestigaci6n asignado en cl exterior y
col1o el Costa Rica personal que cumple funciones

relacionadas con contratos bilaterales. El
I I N A N ( I A ( 10 N E X F 1E R N A lilttno dc estos 13 cientificos tomara
AI)l( IONAl. N .%P0()0 A L.OS po.,esi6n de st cargo en Febrero de 1978.

PR() ("i ('I [s interesante nicncionar que, hace un aflo,
solamiente tres cientiticos dcl CIA I es-

l.a olicina dcl I)GA CI despleg6 ac- tahan asignados en1 p;tises extranjeros.
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Adiestramiento y Conferencias

En 1977, casi se logr6 la descen- adiestramiento en el CIAT; 2) la eficiencia
tralizaci6n total de las actividades de de la administraci6n de los becarios; 3) la
adiestramiento, iniciada en 1976. Ahora, seguridad de que los diversos programas
cada programa del CIAT juega un papel sigan las normas de adiestramiento del
central en la formulaci6n de sus Centro; 4) la utilizaci6n eficiente y compar-
prioridades, actividades programadas y tida de los recursos de adiestramiento; y 5)
funciones de adiestramiento. A nivel la integraci6n de esfuerzos de
administrativo, la Oficina de adiestramiento, que son relativamente
Adiestramiento coordina en forma cen- independientes, a las estrategias globales
tralizada las actividades, lo cual asegura: 1) del programa Adiestramiento y
la continuidad de los diversos esfuerzos de cooperaci6n internacional del CIAT.

ADIESTRAMIENTO

OBJETIVOS DEL ADIESTRAMIENTO profesionales en investigaci6n y produc-
ci6n, a nivel nacional y regional, el cual
valide, adapte y disemine inter-Un subproducto muy positivo de ia nacionalmente los rcuitados de la in-

descentralizaci6n ha sido el rnejor enfoque vestigaci6n internacional y comumique sus
logrado de los objetivos del adiestramiento resultados a los programas del CIAT,
que imparte el CIAT. junto con las inquietudes de los produc-

tores agricolas y sus representantes.
Actualmente, las actividades de

adiestramiento reflejan las diferentes Ahora que el adiestramiento se realiza
estrategias de cooperaci6n internacional por productos agropecuarios y que Aste se
de los programas de productos encuentra prioritariarn-mte bajo elcontrol
agropecuarios que estAn bajo la respon- de los programas, se ha facilitado la
sabilidad del CIAT. El adiestrami.nto no determinaci6n de las necesidades de
se puede aplicar monoilticamente a trav6s potencial humano tcnico en los paises;
de los diferentes programas. Por el una vez se detcrminen las ricesidades de
contrario, se debe ajustar al estado actual personal adiestrado en cuanto a in-
del desarrollo tecnol6gico de cada vestigaci6n y producci6n, en los paises del
programa y a sus objetivos de transferencia "Area objetivo" del CIAT y con base en
de tecnologla. El personal principal de los prioridades definidas en productos
distintos programas sabe d6nde y c6mo agropecuarios individuales, es fAcil iden-
aplicar el potencial de adiestramiento para tificar las instituciones y personas que
asegurar la existencia de un equipo de requieren asistencia de adieslramiento y el
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tipo mAs apropiado de adiestramiento que garantizar la aplicaci6n de las habilidades
se debe impartir. Al afirmar explicitamente adquiridas en el CIAT por cada miembro.
que el prop6sito del adiestramiento en el
CIA- es fortalecer las instituciones de Aprender sobre Ia marcha
contraparte en los paises, ha sido posible
establecer una unidad funcionald.anilisis El adiestramiento efectivo en lapara determinar necesidades y hacer un generaciSn y/o utilizaci6n de nuevaseguimiento y evaluaci6n a largo plazo de tecnologia no s6lo requiere un tratamientolos esfuerzos de adiestramiento del Centro. te6rico del contenido del curso, sino

tambi~n la participaci6n del becario en la
transferencia de este contenido a laPRINCIPIOS DEL ADIESIRAMIENIO EN EL prdctica. Por lo tanto, la polftica deCIA. V adiestramiento en el CIAT requiere que
una gran parte del trabajo del participante
sea en el campo, laboratorio y en otras

Al nivel del Centro, se han adoptado ireas de trabajo.
cinco principios del adiestramiento
proporcionado por el C1AT. Adiestrarniento en habilidades especificas

Adiestramiento a nivel de posgrado En el CIAT, Ids actividades de

adiestramiento se deben asegurar de queComo los becarios del CIAT tendr~n los participantes adquieran las habilidades
que cumplir funciones de liderazgo en la apropiadas. Por consiguienye, lasvalidaci6n, adaptaci6n y diseminacion de hahilidades especificas que un participante
tecnologia, el adiestramiento se concentra detcrminado requiera deben serdefinidas aa nivel de posgrado. El candidato al tin dI que sirva en torma eficiente comoadiestramientodebe habercompletadopor cslab6n en la cadena de transferencia delo menos cuatro afios de estudios univer- teenologia. al regresar a su pais de origen.sitarios. Solamente se hacen excupciones I na x i identificadas, estas actividades secuando una instituci6n nacional tiene la con ierten en el 6inico criterio con base ennecesidad de recibir asistencia en cl cual se organizan las experiencias deladiestramiento con relaci6n a losobjetivos apiendizaje, sobre las que se evatia al
de proyecci6n externa del CIAT, pero sus hecario.
candidatos carecen de los grados univer-
sitarios exigidos.

"NI ass critica" Orientaci6n por preductos agropecuarios
individuales

La experiencia indica que un individuo
adiestrado en el CIAT s6lo puede lograr un Como el becario sirve de eslab6n en losexito moderado al aplicar los conocimien- esfuerzos de la transferencia de la tec-tos adquiridos si sus colegas y supervisores aologia de programas de productosno comparten sus perspectivas, enfoques agropecuarios individuales, todas lasnewclodologic'J \ patronc, Je trahalo actividades de adiestramiento son es-;idquLI d , Cn Ci ('\ I Lu1 con.sccucrcia, pecificas por producto agropecuario, bajo
se da prioridad al adiestramiento de la responsabilidad del CIAT. Cada uno deindividuos seleccionados procedentes de los programas del CIAT proporcionainstituciones, quienes eventualmente in- adiestramiento especifico a individuos
tegrardn grupos de trabajo. Cada miembro seleccionados, los cuales ocupan
del equipo ha recibido un adiestramiento posiciones claves en los programasespecializado y el equipo constituye una nacionales de tal manera que estos es-"masa critica" que resulta suficiente para pecialistas, al regresar a su instituci6n,
H-6 1977 Informe Anual CIAT



serin capaces de aumentar la producci6n lista de los profesionales adiestrados en el
de los productos corn los cuales trabaja el CIAT en 1977, por programa y por
CIAT. disciplina, instituci6n en la cual trabaja el

becario y fuente de financiaci6n.

RLLACION ADIESTRAMIENTOIlN- En comparaci6n con otros afios, la
VLSI IGACION mayor actividad lograda en 1977, ilustra

no s61o la ampliaci6n de la capacidad deadiestramiento los programas de investigaci6n paradel Como lst a ides d , t eltransferir tecnologias nuevas sino tambi6n
del CIAT estin descentralizadas, todo el el alcance internacional de los objetivos delpersonal cientificio del Centro estlt corn- C1AT.
prometido con la funcion de brindar
adiestramiento en inveitigaci6n, a nivel
individual. Por otra parte, en tanto que un
equipo de especialistas en adiestramiento ADIESTRAMIENTO EN INVESTIGACION
proporcionan el planeamiento, la logistica
y la coordinaci6n adecuada para el
adiestramiento en grupo, todos los Este tipo deadiestramientoproporciona
cientificos tambi~n contribuyen cuando a los tkcnicos orientados hacia la in-
ello sea necesario. Un estudio realizado por vestigaci6n los conocimientos sobre las
la Oficina del Director General Asociado metodologias de investigaci6n utilizadas
en lnvestigaci6n del CIAT demostr6 que en el CIAT. La mayorta de los becarios en
los cientificos principales dedican del 5 al investigaci6n realizan su trabajo en una
25 pbr ciento (promedio, 15 por ciento) de disciplina especificia de uno de los
su tiempo al adiestramiento. Debido al programas o unidades de apoyo del CIAT.
6nfasis que pone el CIAT al adiestramiento En 1977, un grupo de 123 personas recibi6
en servicio, la ensefianza y la investigaci6n adiestramiento en investigaci6n. En las
se consideran como actividades com- siguientes secciones sc describen las
plementarias y los esfuerzos de categorfas del adiestramiento en in-
adiestramiento que hace el personal vestigaci6n. Los participantes a nivel de
principal, son pocas veces distintos a sus posdoctorado o de grado, generalmente
inquietudes investigativas. permanecen en el CIAT durante un

minimo de un alo. Los becarios en
investigaci6n que llegaron al CIAT para

A[)IFSIRIAMIEN1O EN 1977 ,delantar su trahajo de posgrado sin estar
incluidos en un programa degrado formal,
permanecieron en el Centro durante 5 a 12En 1977, un grupo de 235 personas meses (un promedio de 8 meses).

recibi6 adiestramiento en el CIAT; 195
iniciaron su adiestramiento este afio y las ( irnlific'% ost'(l(ct(rallc,
40 personas restantes lo comenzaron en
1976. Durante 1977, ocho Cientlficos Posdoc-

torales tuvieron responsabi!idades deEl Cuadro I presenta el nfimero de investigaci6n en el CIAT. Tres de estas
profesionales que entr6 a recibir personas iniciaron su adiestramiento este
adiestramiento en 1977, por programas y afio y se encuentran trabajando en las
categorias de adiestramiento. En la Figura ,iguicntsc ;ireis: citomologia de lorrajes-
I se compara el nimero de participantes en desarrollo de un programa de manejo de
adiestramiento, en las diversas categorias, plagas en forrajes tropicales, para
para los afios comprendidos en el periodo minimizar el control quimico; economia de
1969-1977. En el Cuadro 2 se presenta una yuca- un anAlisisex-ante sobreel impacto
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Cuadro I. Profesionales que recibieron adiestramiento en el CIAT durante 1977, clasificados por programas y categun as de adiestramiento.

Asociados Becarios 1 nterno Internos ParticipantesCientificos investigaci6n para posgraduados posgraduados en cursos BecariosPrograma o Unidad posdoctorales visitantes estudio en insestigaci6n en producci6n cortos especiales -1 otal

Frijol 1 5 3 22 22 3 56Yuca 1 3 2 8 - 2 16Arroz I - - II - 5 17Ganado de Carne 1 3 2 I 18 - 7 32Porcinos - 2 - 25 I 2h
Biblioteca y Servicios

de Informaci6n - - - - 4 4
Operaciones de la Estaci6n

Experimental - 2 2 - - I 5Producci6n de Semilla -
34 - 34

Otros I - I - - 1 3I otal 3 15 7 36 29 81 24 195
o
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Nuimero de participantes

2001 22. 19222
.'socidos en Inestigaci6n VisiantesBecarios para Estudio

Infernojs !osgraduados en investigaci6n
60

160 gIntrnos P lograduados en Producci6n --- 5.... .
; I9 157~19

14 .r -
133 ---- -S77 13

120 - 117 - 46---
- 010

10[ .. ... ............. ....6 100 13 10 47 - 110

31 29

74

6050

30
2 146 3 29

122

Afio 1( 71 71 72 73 74 75 76 77

Figura I. N .ulur dc participantes en programas de adiestramiento en el CIAT durante el periodo 1969-1977,
c|aifiado% |)pr ('altg r~a de adiesramiento.

de la nueva tecnologia de producci6n de 1977, continuaron sus investigaciones este
yuca en las fincas pequefias; y fitome- ailo.
joramiento/agronomfa de frijol-
cruzamiento y ,elecci6n de variedades de Becarios para Estudio
frijol trepador para incorporaci6n en
sistemas r: cultivos asociados con maiz. Las personas en esta categoria del

adiestramiento son candidatos a los
Asociados en Investigaci6n Visitantes programas acad~micos de maestrta, en una

universidad acreditada. Despu6s de com-
Esta categorfa del adiestramiento in- plementar su fase acad6mica, inician su

cluye a los candidatos al grado de Ph.D. tesis de grado en el CIAT. Este aiio, el
quienes hacen parte o toda su tesis de Centro acept6 a siete de estos estudiantes
investigaci6n en el CIAT, y a los para realizar su trabajo paralelamente alas
profesionalesposmaestria(MS+)queestin investigaciones en marcha dentro del
adquiriendo experiencia en agricultura CIAT. Trece Becarios para Estudio,
tropical a travs de la i-vestigaci6n. En quienes vinieron al CIAT antes de 1977,
1977 vinieron al CIAT ocho candidatos al continuaron su trabajo durante este aiio.
Ph.D. y siete investigadores MS+.
AdemAs, otros siete Asociados en In- Internos Posgraduados en Investigaci6n
vestigaci6n Visitantes, quienes ya habian
comenzado su trabajo en el CIAT antes de En esta categorfa se incluye a los
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O iouhrr y .Slnt itua t v SaRa l'r'.grani a D l pu I.i Instltucion paia la cual trahaja 'ucotc dc linanciacuin

( ientificos Posdictor al
(aldcon. Maro (5. 1-) Colombia (sanad, dci,ic c ,,nt,,op CIAT
tastro. Ahclardl," (I. C) Chile N uca .....mla CIA I
I)ai,. Jcrcinv (J. h) Rcino Unido l.ijid isula CIA]
Ilallhda). John* (A. Cj Rcino Unido I rij,I n icr iihlgia

d, u,,,, CIA*II)nami. John (6. E) Estados Unidos Yuca, c-Tionlia Fundaci6n Rockcfeller,

Estados UnidosMendot.a. (;ashn* (12. E:) Pert i bmmrrcuia
S.windll. Richard, (12. E) Estados Unidos I-rijl; fitomcjoramrcihi CIAT

agronomia CIAT
I hung. NIichac* (12. L) Indonesia Yuca, lisiologia CIAT

Asociados en Inittigaciin Viilantes
Acosta. Claudio (5. E) Colombia ;opcraci6n dr cstacioncs Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) CIAT

experimentalrs
Beebe. Stephen (11. E) Estados Unidos Frijol,,titomrjoramcnti. Unirersity of Wisconsin. Estados Unidos National Science Foundation

Estados UnidosBernd. Annettc (9. E) Alcmania Occidental Arro,, fitomejoramicnto I echnical University of Berlin. German Society for International
Alemania Occidental Development. (GIZ) Alcmania Occidental

Byrne. Iasid (7. E) Estados Unidos Yuca;entomologia Cornell University. Estados Unidos Cornell University
(haives. Guillermo (J. C) Colombia opcracit;n de eslaciincs

cxpcrimcntalcs Instituto Colombtano Agropecuario (ICA) CIAT
Clark. Ann (7. E) Estados Unidos I-rijol/fisiologia Iowa State University. Estados Unidos Iowa State University

- D Delgadillo. (uido (8. E) C.nad.! Ganado de carnc,
pastos y forrajcs McGill University. Canadil CIAT

)e Btick. Daniel (6. E) BElgica Ftijolifitomcjoramicnti.
fisiologia FAORoma FAO

O Diat. Jorge Luis (2. E) Nicaragua Ganado dc carnc,

pastos y forrajcs Paris University. Francia CIAT
: Elango. Fritz (3. E) Camc-fin Yuca/fitopatologia McGill University. Canada International Development Research

Centre (IDRC)Canad~i
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I. 'sani DI sd , 0') Rein,, L'nidi sued iriui ... iricrt ofC London. Rein,, gid- CIA I
Ga( .,I.a. N ,chol.is (12. Ij) Rein, Ingido I nijol iIg ... .Iiersls ri ( .aitibrdge, lI ic r id, I he lal SrreIIit Lundmi. R nmo Unidt,lludertr . RohCFn" (0. ' I siads C'lidris I gtltru argrrnriaJ1 t gn,ergsl+N ofl ,:r+ lsd d,, I'rrid, CIAI3 urirre. Ilc-dgik (1W. .i loLiida (i1.r -i -

CD piair,. t I ir I+sO, Itr1iNO Rma Grohwcrr de lrrgaria i h. I O'rclri (,V. I.) Arleg gaiIa a COlcCdME.1l1 &"id . ' dc I. ic I 'h rcirnIt llcri]in. isirrair Srcgl g I e licl lfiirrpsialrurgi
.< 

parti . I'ih, N. r >Iriiian-, O) rdlrntil Nlc ruai g C i c) idcntil0) 1 aItcit. Riaal 05. f) 'le "r ilh Ii p.tgii 'loinl Iigiecr 'ili,,, (5Ri.l)ITI ]tA I0 Iulln. I iank* -12. f) Alemania (Occid n al (gairad, de' -.-cn i, n-i1-11 .I Ifing, German Scr 'il it AXiditl0 
par~.ll

" 
N Ii"iJtr -Ninianra C)cldenigal Iiluahnge. Nlen,.r n.a Olccideal.I

CD I'I rrs . (lnshrphl ( ) Alc ania COcciderntl horiiiirr.i I- iial I lirsn'srl .C lieuhi, iermran I'oundaiir lir. Iitilt-i

CN Irieniaa (kccdrnti I ic lrpiirnw. .-Meniarnra ()rctalCA RiihiicmII. I ugcnia dn- 1). Cl, Chile (janad, to idea, cc .ioiri.i I igs errin. ig Nlinnrirt.i, sitado.s ILd oi I undacieii I oiid. I %iad- I nidhs
lef mn* (U C I aniana YUa fitrat lloig'r.i .Crnli t:nisrtit

N
. lcs.id 'S Ir,*i IVAC). Kim;

N'. .gini s. I uther I( Y. l-,sado I nrd-g Ijol rnjwrobrlcnrhpilr Olegoin Sige I nis litri,

ic reiris I tr indtad 1; id.,. Oregiii State Iligs is:riIV. cbhi av I l-Id (8. C) lcsgados I Unidios I ripjt lirpttlokira I ni ernt- ii iscinsin. Esiados IUrdrs CIAT

Blecariov para fmsludi
Alsare,. ClGcrmin (4. E,) Colombia I- njoil fitopitologia MLcill University, Canad CIAT
Argol, Pedro* (11. C) Colombia Ganado de Carei'

pastos y torrajc University of Queensland. Australia CIATCao. I-abi.* (12. 1) Colombia Ganado dc Carni

pastos y forrajes Escucla Nacional de Agriculura, Mixico CIAT
Campos. Jose Y." (12. C) Colombia Ganado d Carncj

administraci6n agricula Instiluto Ionol6gico (ITESM), Mexico Ban-o Interamencano dc Desarrollo(BlI))Cirdena. Moiss- (12. C) Mixico Frijolifhiopatologa Programa de Graduados, Universidad

Nacional-ICA, Colombia Banco Interamercano de Desarrollo (BID)(harry, Alvaro g-.. I) Colombia Ganado de carne; Progrzma de Graduados Universidad
economia Nacional-ICA, Colombia CIATCamillo,. Stella dc (2. L) Colombia Yuca/fisiologia Program- de Graduados. tiniveridad

Nacional-ICA. Colombia Universidad Nacional dc ColombiaIDominguci. Carlos* (3. C) Co.ombia -/producci6n dc cultivos University of Guelph. Canada CIAT
iurn. Jose I. (V. () Venezuela Frijollfitopatologa tIniversidad del Valle, Colombia AutofinanciadoGalindo. J-n (12. I.) Colombia Frijol/fitopatologia Cornell University. Esitados Unilos CIATGarcia, Ldmundo* (12. E) Colombia Arroz/agronomia Escola Luis de Quciroz. Bruail Banco interamericano dc Dcszsrrollo (BID)Garcia. (mar (12. 1,) Colombia - /hemoparasitologia Programa dc Graduados. Universidad

Naciorial-ICA Colombia CIAT



ombre S kiustcion P'i J, f gf una I i: i :P. I.!.ch,, Para ia c.a hrahara i ucrit d. - camncl.i.

G,()ce,. V illam F (12. E) Colombia (aria, di iimnc Plrgrama de iradados. L n.ersidad
produc'ion pc" .i Nai..,.al-lC- . (.riomrbla Banco Inieramricamno de I)esrrrollo I BID)llitilgo. Rigober-o (N. C) Colombia -n. h r .r' !', w , c- crt,. I tads t nidos CIA]I e,.a. Oscar (6. C) Guatemala Irej'h inr,-:;nrr nt'. I: ,'.,r'. O dr (nraduauos. I ntnersidad

Nac.a:-l '- tn oiomrna I unJac,6n Pocketelicr. I ,lados tndo,%lilt. lul L * f4. (j Peru uca fnt.pahn.:a i n; .),a *Xgrarn a lMolna. Peru Banco Interamencano di Iesarrollo MBID)
SI.mcada. Hemerson' (12. 1 Colombia GanaJO L11 tIme

salad aalt Ilicr,a. nit lannoscr.. Alr narria Occidental CIA IMorales. %,ictor- . I' Colombia rn.rn'br. a dc,"- I n ii: sit ,,I Itrld.. .stads L nidos CIA1I'ena. Jorge (4. .) Colombia I uca :"J.n,,hg.,, I rlcntrli ', I i'td~i. I .ind.. I nod's Internatioral Ileselopment Research

C'entre IIDRCI. Canada
na r . O cta so 16. C ) C o lo m bia F n j ,i r.m ~mo l ,n : C or n ell t n t crsit . stad o s L n id o s C IA I

Inl nos Posgraduador en IIe.rstigacin

Abteu. Andres (M. () Repiblica Dominicana nijol litopatologia 
CIA-

Arapa. Rodollo P),. (I Costa Rica Frijol agonomnia CIA1
Baina. l)iosdado' ii. I. Colombia -rijol bmctria 

Unisersidad Nacional de Colombia
hazalar. Iernando" 11. ( i Peru (ianado dc anC

silud arinmal CIAllBandhukul. Rangsit
°  

o. I alandia N .ca a'ornn ia CIAI
Bodden. Rolando to. 0, Republica IDomirncana ) tica cronloa CIAI
Castellano. %ictor Hug" (N. Cj Republica Domincana 'N uca agroronita CIAI
Chmlrrga. Cc',ar (5. Fri Ecuador I nlol 11tonclOrinlcint, CIAI
De emia. Ihamat ( , Brasil I rih such., CIA I( d CIA ICD De Soruza. I indtuca 0., Fr Brasil I rpeirrrln.,CI Al

%J Domingue,. Robert,, 1. C Coilombia "pcrIA0ic'ns dL estacincs

."tpcritclltnac1 s CIA IS 1-krnahachat. Pansa (2. E) lalanda cuia igrnonr. 
Intcrnational I)ke¢lnpment Research

ECentre [DRC). Canada> allos. Fnnrue (i. Ci Iinduras 
Br 

air n,mia 
Banco InreramCrTicano de Dcsarrollo

- (BID). HondurasEMexiwmcoamcu,

o producuon 
CIA I
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S1 Nombre % situacion Pais Programa l)isCIPlIn. Puente de l-inanciacun

G (iarcl. Rala-1 II. C ; Rcpuhflri ihtoinn,,.ania toord. L [A I
S ursara. Itolanda 0. , cneucla I ll 11!, P:.'.. (IA I
Kano. Noshiaki fI. L) Japon " uica .. Etr,,. :.: Japan Iniernational (.,/praitomn

0 .\gen,) OKl A,

-< Ktclikutaman. tlusrcn (. , '.labSa I uc, ae",n- ,!, Intcrnatonal I 'ch,%prncn i K-'carch
0 riTrc I IIRi I. La nada
0

I iana. I rancisco 15. f. Hlonduras I I I L . - .1 Vl * 1
0 Iloniop. lha (9. C, 'cru IIrA:. I.T..1'a, . (l'i
3 [6pel. GuIjaso* 13. L (olmbh a (.ldhd .! L , -, .. , .: IAI

0
;," Machado. Jovc 0, (3. t, Brasd I n , II.I ,, , . IA I.ltarn..... (irE,., (6. I', t.l Slsd,rd [,p'.~,* ,t -~ hn'

MIichel. !Manuel (5. Cj Repubhlca ioXmnlrlana I Kp ,.i,,,,,. . gencra para el lDesariollo irocrlaciolal

I il- I slad., I nd.
Nakawjana. Chumpol (. E) Tailandia Yuca suelos International Development Research

Centre (IDRC), Canada
Nugroho. Johannes (I. E) hldoncsia Yuca agronomia International Development Research

Centre (IDRC1. CanadA
Parcd,. Oscar Mano (4. E) Chile Fnjol hltomcjoramecnt CIAT
Ponce. Allonso %1. (.4 C) Ecuador EInjol agrnom;a

h It rjr!atlTCyt.cnthr CIAT
Quintero. ldgar (4. E) Colombia Fro; ir/omoa CIA1
Rodas. Nr Jes.s (5. C) Honduras I- c,. c'..,norh~g.a Banco Interamcncano de Desarrllo

(BID), Proyecto de Honduras
Rodrigur,. Victor Manuel(3, C) El Salvador Frijol hu,'atohigrc CdAT
Romero. Alirrdo (. ) Venezuela coinui,/ac, on- Fondo Nacional de lns,-tigaciones

Agropecuarias (FONIAP). Venezuela
Sahuda. Bcnlansin (2. E, Colombia I-njol lIlopatologl CIA1
Sanhua. Samrt (6, C) Tailandia Porcanos producc.6n pecuaria CIA1
Sanas,. Nilmanee- (3. C) Tatlandia I uca lttopatologla CIAT
Suare. Jorge A. (6. C) Bolivia Ganadr de came

pa/tos lorraj., CIAT
lalcro. Elsa Leonor (6, C) Colombia Frijoi ltiumejoramiento Universidad Pedag6fica Nacional

de Colombia
lercro. Otho Las (6, C) Honduras -rijol prodtuccinn ClA l
I Ian. Snrr Lian* (4. C Maliai Yuca fisodoi;ia International Development Research

. Centre (IDRC). Canadi(a)



Nombre y situaci6n Pais Prugrama!DisciplmalPrograma!isciplinafuc dc Fiancaci6n

I irapoan. Charn* (3. C) Tailandia Yuca/itomejoramiento CIATlongsri. Somsak (2. E) Tailandia Yuca.fitnomjoramicnto International Development Research

Centre (IDRC). CanadaEucheacharnkit. Kasidit (6, E) Tailandia Porcnos/nutrici6n animal CIATValle. Cclho E. (5. C) Honduras Frijol/agronon-ja International Development Research

Centre (IDRC), CanadVita Nova Pereira, Jose C. (3. C) Brasil Frijolagrono f
ia CIATVillavicencio, Angel (2. E) Ecuador Yucaiproducci6n CIATWatananonta, WaLana (2, E) Tajlandia Yuca/fisiologja Intermatienal Development Research

Centre fIDRC, CanadjZimmermann. Ma. Jok (3. E) Brazil Frijol/fitomejoramiento CIAT

Ionernos Posgraouados en Producctin
Alvarez, Juan F. (Y. C) Guatemala Ganado de Carnc;producci6n Programa de Desarrollo Ganadcro

(PRODEGA), GuatemalaArias. Carlos F. (3. C) Bolivia Ganado de carnciproducci6A CIATBarrienlos. Victor L. (9. C) Guatemala Ganado de carne, producci6f. Programa de Desarrollo Ganadero

(PRODEGA). GuatemalaBejarano. Jorge (Y. C) Honduras Ganado de came, producci6n Ministerio de Recursos Naturalcs, HondurasCastellanos. Ramdn F. (Y. C) Guatemala Ganado de came, producci6n Programa de Desarrollo Ganadero

(PRODEGA). GuatemalaCastillo, Belisario (3. C) Panami Ganado de carneiproducci6n Banco Nacional de Panam.ADardbn. Ftlix (9. C) Guatemala Ganado de carne produc"6n Programa de Desarrollo Ganadero

(PRODEGA), GuatemalaEscobar. i.is Fernando (9. C) Guatemala Ganado de carne/producci6n Programa de Desarrollo Ganadero

(PRODEGA), GuatemalaCo. Flores. Victor R. (9, C) Guatemala Ganado de carnelproducci6n Programa de Desarrollo Ganadero

( .

(PRODEGA). Guatemala
Gonzclez Ramiro (9. C) Guatemala Ganado de carne/producci6n Programa de Desarrollo Ganadero

(PRODEGA). GuatemalaG Gonzhlez, Jaine (3. C) Colombia Ganado de carnc/producci6n CIATc' Larrazbal, Luis (. C) Guatemala Ganado de carnc/producci6n Programa de Desarrollo Ganadcro
0 

(PRODEGAI Guatemalh,
'-I



Is2t

e" Noibre y utuacion Pa- Pr rorania l)scrph'i, |lucnte .& financiaci6n

3 I'erci,. IFodoro A. (9. C) Guatemala Ganado de ca1i prlrductl 'rrrgrama de )De.arrollo Ganadero
CD (i'RODEGA) Guatcmala
0 Urrar. i'duardo A0. ) Guatcmala (Ganado de caine, ptodlcc dn Programa dc I)ersarrollo Ganadcro
< IPRODEGA) Guatemala
o Valdes. Isidro F". '. Guatemala Ganado dc carne, piucucanri Prgrama dc Iesarrollo Ganadcro
0 

(PROI.)IGA). (iuatrcmala
S VaP uct. Juan A. (3. () Bolivia Ganado dc carric pr-duced io CIA I

Ventura. Mariano (9. C) Guatemala Ganado de caine. prrdu-cir I'rograina dc Desarrollo Ga.'tadcio
, 

(PRODEGA). Guatemala

Citalin. Wilfrdo. A. (5. C) Mexico Arroi, produccion CIAI
Garcia. Osaldo (S. () Guatemala Arrv, produccirn CIAI
Ilerrera. Carlos (5. C) Panama Arroi, producci6n CIAI
Jarrin. Eduardo (4. C) Ecuador Arro.' producci6n CIAI
Pa,. I-ranciw-o (0. C) Boliva Arro/. produccdin CIAI
Pcxot,'. Aifonso (5. C) Brasil Arro, prodrccin CIAT

Quro/. I:dinundi i. 0. Nicaragua Afro prrluccirn CIA!
Rca. Willredo 0. () lHoli.si Arro/ prislucoun CIA I
Rirriguei..rrsc (5. C) Brasil Aro produccdn CIA I
Riisd;iii. Ml A. (S. C) Ecuador Arre,. pr iluccirn CIAI
Sanclic. Victor M. (5. C) Iinduras Arroi, producc6in CIA!
Garcia. Ciegaro (I. C) Mixico Produccioin pozcnli

salud arnia. CIA]
Vcncga,. Jar, * I. () Colombia Porcinos rridu

•
ccwn German Foundation lor International

I )cslopment. Alemanma Occidental

Participanitm en cur,- crtnr,
Agudclo. Gildardo (I. C) Colombia priduccin dc scinirl.r Fcdcrac6n Nacional de Arrocctos

(I'EI)LARROZ), Colombia
Ararcrndis. Ilcrnn (I. C) Colombia prielucciri dcscmtlla Caja Agrara. Colombia
Arango. Rodrigo (I. C) Colombia produccirn dc cmll. Compahia Proacol. Colombia
lena ides. l-ernando (I. 0') Colombia - producci in dc s-iill.r Caja Agraria. Colombia

Birtoletto. Nelson (I. C) Brasil prirducc6n dc scilla. CIA ]
Cervantes. Oscar r/. C) Colombia -pr.duccirn decnirt Instituto Colombano Agropecuair

(ICA). Colombia



I

Nombrc . ituaciorn I'air I'r,,u;,r [)ip:r:.n -uen tic Dfl-tn.i C n,

I )cspignt+ (jabriel , I'aatwi P, oiiuwr t"; d l,. , C I
liD ,., -tuw r .. . ( Iloh'ia produa'Cco J : 'Cw: i:., ( Il
1I)i,. katici {l. ( ) Il Idura, pridu .i. r 1' 1.. CI 1
I
t
)n. itrol. IPero L.. ( I. C) (olnrlltri. prdiaccirnd, o,:.r romparfi wAgn ti (lp- olrribwa

I ,oridtor. C( -ar I. Cj Pro produe d' i .r IA I
I +l':rra. I tank t". C Rtpuhlica IM rnctanra plOdtCI-N lli c .r i: CIAI
I rt ima. c I crarreenn 1. j , nbln a pfrdutzclr, E, 'l .t lnri L loibharrio Agropccuanro

I L A. (olorhra
I uent.. Gusta, ti. CI Icuatdor produccir; IC -cIt.:. H IA .
Cn,.,rcf. (.IO, (I. o)Il.lnhia pro ulrti 0ioi i : i111: lnstnuto (rloIbiait Ag:. pcuailo

I [ i.\I. ( lrtrh.a
lirt.iado. i)-xar it. C) (olhmbi.i producclon it .n l.: nrtittto L Cl m.a Agiop c.iii

I R \ I. (.,mba
%larroquin. Atiparo de (I. Qi Colombia produccion dc 'illla Caja Agraria. Colombia
\;iititcl,. I'ohl, (I. C) Colombia producit r 'IC 1'Cr!L]l Instituto Coombiano Agrcpecuario

i( IA). Columbia

Nepa. \ iptia . (I. C) Colombia plod. o ri', li lnsiituiO Coiombiano Agropecuario

(ICA). CclombiaMrcnidoia. Alejandro (I. C) Colombia producciirn dc vdrl.i Instiluto Colombiano Agropecuario

IICA). Colombia
Mondragin. William (I. C) Colombia p-diuc~iion drc 'ciriil. Fedcraci6n Nacional de Algodoneros

Jc Colombia
Morale.. Victor A. (I. C) Pern protiuccion t ,cicil, CIAT
Mufio;, Mario (I. 0) Colombia produccion dc -coiHrl!. Instituto Cirlombiano Agropecuario

(ICA) Colombia
Prendcrgast. Norman (I. C) Jamaica producc6t. d cnlli CIAT
Quiano. Enrique (I. C) Colombia produccin tc ,nidla Compahia Colombiana de Semillas(D

' Recnos. Jose Mximo (1, C) Guatemala prioucaci'i . t . l.i CIAl
S Rojas. Ilernando (I. C) Colombia pdiUcl" o dc' -s'Hi Scrmdas de la Costa Norte de Colombi.

Salas. Emilio (I. C) Colombia produ-cri it ,cnrrlli Instituto Colombiano Agropecuario

(ICA). ColombiaCI Salinas. Jairo (, C) Colombia protiuccifir dcc ,cill,i Instituto Colombiano Agroi,:-,"io
*(ICA). Colombia

I ello. Rodrigo (I. C) Colombia produccion dt cn nL Instituto Colombiano Agropccuario
(ICA), ColombiaO lerrassa. Christian (I. C) Colombia prnluction dc %rimlla Semillas Valle de Colombia

I orres, Augusto (I. C) Colombia protiucidn dc sCMl. I nstituto Colombiano Agropccuarto
(ICA). Colombia
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Nolrbrc I Sluaci6n Pais 
I'rogranlLg l)rPc;' li.. l-uenr de Ilnlnfcacn

0 Ionilla. Miguel A. (I. C) Honduras I-rijol producin Banco incramcrcno dc l)rsI!D. - -:-)-Campos. Benedicto (I. c) El Saisador -rijol produc -on llanco lntcrarcricnu de l)csarg l , ((ll)Des Santos. Jst .A. (1. C') Brasil Frijol preduccer German [-oundanon [or lntcrna:1,n;l

Dcvelopment. Alresinta ()'ccidcl,.i
[sirada, ..,\ngl (I. C) Mdxico l-rijol product in flanco Interamcercam_ dc arrilij (deI|)Garcia. Aurora S. (I. C) Argentina -djol, produccido Banco Interauenrcano dc Des.ar tlk llIDIHomero, Aida; (I. C) Brasil Frijol, production Banco Interamercano c [dearrll, (BI))Idrovo. Wikon (I. C) Ecuador Frijol producci6n Banco Interamericano de Dcrazrol, (fIll))Irusta. Jorge (I. C) Bolivia Frijol proiucci6n Banco Intcramrricano de Dcsarrolj, l[i))L6pez, l her, (I. C) Colombia Frijol, producci6n Banco Interamericano de IjDerrollo (ll))Mansilla, Enrique (I. C) Bolivia Frijoli produccion Banco Interamericano dc D.rrolt, (1111))Morales. Adrian (I. C) Costa Rica Frijol"producci6n Banco Interamericano dc l)arroll, (Bl))Mundslock. Egon (I. C) Brasil Friiol Producci6n Banco Interamericano de Desarill (B11)1Nfie. Gar) (I. C) Peril Frljoliproducc6n Banco lateramericano de l)esarrollo I(il))Osoria. Lurs (/. c-) MWxico Frijol/producci6n Banco Interamericano de l)esarrollo (BID)I'efa. Edgar (I. C) Ecuador F rijol/producci6n Banco lnheramericao dc l'esarrollo (1ID)Sinches, Mauro (1. C, Brasil Frijol/producci6n Banco Interamericano de Deearrl4o (Bhf))Tulmann. Augusto (I. C) Brasil Frijoliproducci6n Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Becarios Especiales
Arita. l)ario F. (I, C) Colombia Ganado dc carnc/microboktgia CIATAtaidc. Nilon -. C) Brasil Ganado dc carne/salud animal CIATBarrera. Jose del Carmen (. C) Colombia Ganado de carne/microbiolhgia CIATBoonekamp. Gerardus (7. L) Holanda Frijol, cntomnlogia University of Wageningen. HolandaCarrico, l)eon (2. C) Estados Unidos Ganado dc carne

pastos y Iorrajes CIAT
-=& Cerquei~a. Jayme (I. E) Brazsil Yc~ulsCACD BrslYuca; suclos C A,,j l)io~rm~an. [rans (2. F Holanda Arro./socologia rural University of Wageningen. Iolanda,4 Gooren. Gerardus" (7. C) Holanda Arroz;sociologia rural University of Wageningen. Holandallirschy. Louis (I. C) Bolivia -/hemoparasitologia Swiss Technical Cooperation. Bolinia- Iloogendoorn. Coosje (3 C) Holanda Yucatfitomejoramiento University of Wageningcn. IHolandaIurtado .O lga (2. c)P rfu l Perr11 -- biblioieca/documcenactin CIAT>, Jimenez T.. Anatolio (2. C) Chile -/operaci~n de estacioncmC 

experimentalcs CIATW Lima, Simphronio (I. C) Brasil Ganado de carnc/salud animal Emprcsa de Asistcncia, tecnica
3 

y Extensi6n Rural. Brasil
I-



ib \amc V SoLgunra,ua YD,lpluxa -uentc dc linan"-:olon

Moradeil Martha (2. C) Hondura- hihl,,,tra di.nn ii CIAI

~Iugica .I.,xc A (2. (j Republica l)omlmicana h:h]hotc¢a d-ounicmaciOcn Agcn.- iii Ilicut;,; hin~il I)C'iih.p081

0
Na..arro CS. (iullermo (I. C) Mexico (,auidd a-.i n

C") I: t, 1 " alL ( IA I

o ijlaa. Rafael (3. C) Peru Au., ivti,,i.iu iii, IAI

Orotco. Rogth.ii ti. C) Colombia .a.id", d, .Ii,-

O. I'eva. %cptali (3. C) Pert *\ur,/ ......cj ,.af l h, I A I
~ I'ino. I homas (3, C' Etado, Inido, I .i.i .ul I.mi, Autoluiiunci-ud,

Puria. Oscar (I. Cj Colombia I uil.I Ii.I,;lluilui h uululu C uialihhllgui Agllpc'u.'iu

(IK A) I ...l,,.,
Quijano. Jorge (I. C) ColImhia I'.fiuiis IU1, 1, .11.8. CI,\l

R, as. Carlox (., C Rcpublica I[)iofmnicauiina hibhlita.- I iiiilIL..i, i IAI
Small. Leroy (2. C) Ciuw.lla .... ..iiiiI Agency tor Irtnerilaitxal I )cslhinpcol

(AlI),. Lmiado, CVoiid-
Van Oiorsten. Frank (3 L) Holanda .\i, " i.. .:ni.cVit, of \%agcnngcn. tlolinda

Van GJent. Rudolt- (5. C) Holanda I mu I i.. -. Unisersitq o W agcnngcn. tlitlaid

-z



representantes de programas nacionales y Curso de Adiestramiento de Especialistas
regionales de investigaci6n, quienes en Producci6n de Ganado de Came. Lareciben adiestramiento en t~cnicas avan- selecci6n de los candidatos depedi6 de iazadas de investigaci6n. Esta categoria es certeza de que los becarios regresaran anllmericamente la ,.is grande en cuanto al posiciones en las cuales los conocimientos
; lilct ,i icrt l lllo c i c',t gilclon: cni 1977 adquiridos en el curso se utilizaran en elingresaron al CIAT 36 Internos adiestramiento de otros individuos en susPosgraduados en lnvestigaci6n propias instituciones. La mayoria de losprocedentes de 24 instituciones de 15 participantes del curso se seleccion6 de unpaises; antes de 1977 entraron al CIA-I I mismo pais (en este caso, de Guatemala),
becarios los cuales completaron su para asegurar la formaci6n de una "masaadiestramiento este afio. critica" de profesionales adiestrados, la

cual contribuird luego a producir un
verdadero cambio en el proceso tradicionalAdiestramiento en Pr(ducci6n de producci6n pecuaria. Al curso
asistieron 12 guatemaltecos, dosFsta modalidad de adiestramiento se le holivianos, un colombiano, un hondurefloproporciona a los tecnicos que representan y un panamefio. (Para m.s detalles, ver lalas instituciones nacionales y regionales secci6n sobre Adiestramiento, Programa

que se encargan de la validaci6n de de Ganado de Came, en el presente
'ariedades y practicas culturales informe).

regionales, y del adiestramiento y super-
visi6n de extensionistas, oficiales de
creditoagricolayasesoresdeprogramasde (urso de Producci6n de frijol
producci6n. El Adiestramiento en Produc-
ci6n estA disefiado para proporcionar-o En marzo y abril, se realiz6 en el CIAT elmejorar habilidades en experimentacin primer curso intensivo de producci6n dede campo, aplicaci6n de tecnologia me- frijol para investigadores
jorada para obtener una mayor produc- latinoamericanos. El curso proporcion6, aci6n, metodos de planeaci6n, realizaci6n y 30 personas procedentes de 12 paises deevaluacion de programas de adiestramien- America Latina, informaci6n es-to v campafias de fomento de la produc- pecializada v practicas en todas lasci6n. El adiestramiento en producci6n disciplinas relacionadas con los sistemasdetiene un enfoque multidisciplinario, pero producci6n de frijol. Ocho de losprogramado por productos agropecuarios prolesionales que asistieron a este cursoespecificos. Las personas seleccionadas participaron en actividades adicionales depara el adiestramiento en producci6n se adiestramiento en investigaci6n, ofrecidasconsideran cono Internos Posgraduados por el CIAl. Los participantes en el cursoen Producci6n. La mayor parte del representaron las siguientes disciplinas:
adiestramiento se realiza a tra,,s de fitomejoramiento (8); agronomia (7);cursos impartidos en grupos, pero una fitopatologia (5); edafologia (3); fisiologiaparte del mismo se leva a cabo a nivel (2); transterencia de teenologia (2); en-individual. En 1977, un grupo de 112 tomologia (I); microbiologia (1) y produc-becarios en producci6n particip6 en las ci6n de semilla (1). La diversidad de suactividades de adiestramiento del CIA]. formaci6n acadnica N experienciaDUrante el aho, se ofrecieron los siguientes profesional contribuv6 signiticativamente
cursos en producci6n: al intercambio de ideas, er las discusiones

sobre problemas especificos y mntodos
generales de investigacion. (Para miis('urso de Producci6n de (;anado de ( arne detalles, ver la secci6n sobre Adiestramien-
to, Programa de lrijol, en el presente

I't enero a octibre, se realiz6 el quinto inforie).
H-20 1977 Informe Antial CIAT



Curso de Producci6n de arroz. campo, y visitas a empresas productoras de
semilla en el Valle del Cauca, Colombia. AlEn 1977, se realiz6 un curso sobre curso asistieron 33 profesionales (23 del

producci6n de arroz el cual tuvo una ICA y de compafiias privadas productoras
duraci6n de cinco meses. Diez de semilla en Colombia y 10 de otras
profesionales procedentes de Bolivia, instituciones de America Latina y del Area
Brasil, Ecuador, Guatemala, Honduras, del Caribe).
M&xico, Nicaragua y PanamA, recibieron
adiestramiento en todas las fases de la
producci6n de arroz y asi como en Adiestranienlo en ()peraciones de las
validaci6n y transferencia de tecnologia. E-stacionts I'.xperiniental%.
(P'ara mds detalles, ver la secci6n sobre
Adiestramiento, Unidad de Arroz en el En 1977, el CIAT adiestr6 a cinco
presente informe). Tecnicos que se ocupan de ia operaci6n de

Estaciones Experimentales en Chile,
Colombia y El Salvador en un programaCurso de Produccion Porcina. de adiestramiento en servicio, con una
duraci6n de dos a cinco meses. ElEn el primer semestre de 1976, el CIAT Superintendente de la Estaci6n Ex-

ofreci6 su primer ctirso intensivo de perimental del CIAT supervis6 las ac-
producci6n porciha, el cual tuvo una tividades de adiestramiento en esta Area.
duraci6n de seis semanas. Asistieron 25 La mayor parte del trabajo se realiz6 en la
profesionales, procedentes de instituciones sede del CIAT pero se complernent6 con
nacionales latinoamericanas corn- visitas a las subestaciones en Carimaguay
prometidas con el adiestramiento, exten- en Quilichao y a otras estaciones ex-
si6n y/o investigaci6n en producci6n perimentales en Colombia y Ecuador.
porcina. (Para mAs detalles, ver la secci6n (Para mAs detalles, ver ia secci6n sobre
sobre Adiestramiento, Unidad de Adiestramiento, Operaciones de la Es-
Nutrici6n Porcina en el presente informe). taci6n Experimental, en el presente in-

forme).

(urso de Producciorn de Semilla.
Adiestramiento en Documentaci6n.

En el CIAT se realiz6 un cursode cuatro
semanas sobre Producci6n de Semilla, en Cuatro especialistas en lnformaci6n
colaboraci6n con el Instituto Colombiano Agricola provenientes de instituciones de
Agropecuario (ICA) y Mississippi State Chile, Repiblica Dominicana, Hondurasy
University (EE.UU.), con la financiaci6n Peril, recibieron adiestramiento en la
de la Agencia Estadounidense para el organizacion y operaci6n de un centro de
Desariollo Internacional (All)). documentaci6n agricola. Se ensefiaron

habilidades especificas relacionadas conLos objetivos del curso fueron: propor- bisquedas bibliogrAficas, preparaci6n de
cionar conocimientos y mejorar resLImenes de documentos y clasificaci6n
habilidades en todos los aspectos de la de documentos. El periodo de
producci6n, procesamiento y coiner- adiestramiento en documentaci6n se dej6
cializaci6n de semilla, y adiestrar a los establecido en un lapso de dos meses de
participantes en la planeaci6n, desarrollo y presentaciones formales, sesiones de prAc-
operaci6n de empresas productoras de tica y otras actividades de adiestramiento
semilla. El curso ue dictado por es- en servicio. (Para mds detalles, ver la
pecialistas del CIAT. ICA y Mississippi secci6n sobre Adiestramiento, Bibliotecay
State University, e incluy6 presentaciones Servicios de lnformaci6n, en el presente
tormales, experiencias de laboratorio y de informe).
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PROCEDENCIA DE LOS PARTICIPANTES EN realiz6 en la zona oriental de Guatemala.
EL ADIESTRAMIENTO Con la financiaci6n del Banco In-

teramericano de Desarrollo, el CIAT ubic6
en Guatemala a un cientifico asociado enEn 1977, un total de 166 (85 por ciento) Adiestramiento, quien permaneci6 all]

de los participantes en el adiestramiento, durantetodoelafioyasesor6elcurso, enel
vino de paises de Am6rica tropical y del cual participaron 19 profesionales. Nueve
Area del Caribe. Diez becarios vinieron de de estos t6cnicos eran agr6nomos reci6n
otras regiones en desarrollo del mundo y graduados, los cuales ingresarian a traba-
los 19 becarios restantes, de palses jar en el ICTA, despu~s de completar el
desarrollados. programa de adiestramiento.

FINANCIACION DEL PROGRAMA DE La parte te6rica del curso se dict6 en
ADIIESIRAMIEN [O Jutiapa. Para la parte de prActica de campo

a la cual se le dedic6 el 80 por ciento de la
duraci6n del curso se formaron pequefhos

De las 195 personas que en 1977 grupos de estudiantes, a quienes se les
ingresaron al Programa de Adiestramien- asign6 un vehiculo, obreros de campo y un
to, 72 fueron financiadas por el instructor; luego, se les envi6 a diferentes
presupuesto bAsico del CIAT; 48 becarios, localidades para trabajar con agricultores,
por agencias internacionales de finan- en sus fincas. Fue en 6stas en donde los
ciaci6n, 20 por instituciones nacionales en grupos de estudiantes realizaron pruebas
paises desarrollados, 34 por instituciones regionales y experimentos de validaci6n de
gubernamentales y de cr~dito en paises tecnologia; ademds, transmitieron infor-
desarrollados, 10 por universidades, 9 por maci6n t6cnica a los productores locales.
compafiias privadas y 2 con sus propios Estas actividades siguieron, el modelo de
recursos. adiestramiento desarrollado por el CIAT.

A finales del afio, un comit& seleccionado
por el ICTA evalu6 la eficiencia del curso;

ADIESTRAMIENTO DENTRO DE CADA PAIS las recomendaciones de este comit6 de
evaluaci6n se tomaron en cuenta para
planear las futuras actividades deDurante 1977, continuaron recibiendo adiestramiento en el ICTA.

asistencia en adiestramiento, por parte del
CIAT, dos proyectos: Guatemala y
Replica Dominicana. Repiblica Dominicana

Guatemala En 1976, la Secretarla de Agricultura de
este pais antillano, por intermedio de la

Desde 1975. el CIAT ha asesorado 11 Subsecretaria para Investigaci6n, solicit6
I nstituto de Ciencia y Tccnologia Agricola al CIAT una asesoria especffica para
(ICIA), de Guatemala, en lia estruc- disefiar una serie de cursos intensivos, de
turaci6n de su programa de adiestrarnien- corta duraci6n, para especialistas en
to. Parte de esta ,sistcncia consisti6 cn producci6n de arroz. Estos cursos cons-
bri ndar avuda en la org'aizacion y tituyen parte integral de una campafia
conduccioni de tn curso dIe producci6n de agricola del gobierno dominicano orien-
cultivos. en cl propio pai. para 14 tada hacia la completa autosuficiencia del
prolesioiulcs. cl cual sc rcahi/o en 1976. pais en lo referente a la producci6n de

arroz.

En 1977, se organiz6 un segundo curso A principios de 1977,elCIATubic6aun
sobre producci6n de cultivos, el cual se asociadr, en Adiestramiento en Replblica
H-22 1977 Informe Anual CIAT



Dominicana, para que asesorara la pletaron su fase de adiestramiento yorgani/aci6n v conducci6n de tres cursos lograron adelantar considerablemente laconsecutivos de diez semanas de duraci6n. producci6n de estas unidades a travs delParticiparon en estos curso.; sesenta trabajo en equipo. Tambi6n, durante eladministradores de fincas y extnsionistas afio, se completaron las modificaciones
agricolas quienes recibieron conocimien- fisicas que se consider6 necesario hacer
tos. desarrollaron hahilidades e hicieron para producir y utilizar provechosamente
pra'cticas de campo sobre todos los las unidades audiotutoriales. Se instalaron
aspectos de la producci6n moderna de en la sededel CIAT una seriede20cabinas
arroz. Las habilidades adquiridas in- para instrucci6n individualizada y una,cluyeron el diagn6stico y soluci6n de mis amplia, con equipo de grabaci6n y deprohlemas, distribuci6n de materiales e proyecci6n de diapositivas.
informaci6n tecnica a los agricultores
arroceros. lambi~n, se tomaron providen- Aunque la producci6n a escala total de
cias para ascgurar que los partidipantes de estos materiales no se inici6 sino durante
los cursos prestaran su colaboraci6n al los 61timos tres meses del aho 1977,programa de adiestramiento, despu~s de despuds de obtener la aprobaci6n final de1977, sin la asesoria del CIAT. Esto darA la la financiaci6n de este proyecto especial decontinuidad necesaria a este programa. Se lo cual depende toda la producci6n de losprogramaion para 1978 otros cuatro materiales de adiestramiento se produ-
cursos de este tipo. jeron durante el afio varias unidades sobre

producci6n de yuca, frijol, arroz, porcinos
y control de malezas. Con base en un\1\ I RI\I i S)- A )I S I RAMNI LNO proceso continuo de evaluaci6n, se
modific6 la metodologia para el desarrollo
de estos materiales, en un esfuerzo paraI!Q-'. a c concentraron esfuerzos para lograr su mayor ajuste a las necesidades de

incluir (-n k m teriales de adiestramiento los programas de adiestramiento del
especitic.:m.2;,.tc en las unidades CIAT. Varias de las unidades ya ter-audiotutorials ': 'diestramiento-. una minadas fueron utilizadas con 6xito en elparte sustancial dc !a informacion CIAT en los cursos de producci6n y engenerada por el CIAT sobre nuevas conferencias. En 1978, se establecerd unatecnologias de producci6n. Los es- infraestructura apropiada para lograr unaptcialistas, encargadosdelaprodlucci6nde utilizaci6n m~is sistemitica de estos

Sunittadc audiotutoriales, com- materiales de adiestramiento.

('ONFIEIIENCIAS

L.a Oficina de Conferencias cumple una para conferencias se utilizan en Ilevar a[unci6n central en los esfuerzos que hace el cabo cuatro tipos de eventos, los cuales seCIAT para recibir, transferir e intercam- describen brevemente. (En el Cuadro 3 sebiar informnaci6n; esta tunci6n es parte del presenta una lista de los 26 eventos
csfuerzo integral de generaci6n ' de principales, realizados en 1977, en las
transferencia de tecnologia a otras ins- categorias 1,2 y 4.
tituciones. Continuarnente se propor-
cionan apoyo logistico a la celebraci6n de 1) Eventos de intercambio cientifico
conlerencias.

El CIAT patrocin6 o hien copatrocin6
los recursos de que dispone el Centro eventos que contribuyeron al cambio de

A (iestram11Into y Cronfvr,.rcis 
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Cuadro 3. Principale% esento. realizados en las instalaciones para conferencias del CIAT durante 1977.

No. ticIcha T ipo de reuni6n piII iip:astc

iventos de intercambio cientifico patrocinados o copairocinados por el CIAT

MlaX. 2-4 Presentaci6n de actividades realuiadas por los
programas y unidades del CIA I
para el aho 1977 (1t

Oct. 17-21 Reuni6n de Discusion para especialistas
en producci6n porcina

(kt. 31 -Nov. 3 Reuni6n de l)iscusi6n sobre desarrollo de
etrategias para mejorar li produccion
di" arroz en America Latina

\o%. 4-5 Reuni6n IRRI CIAI sobre cnsa)os
regionales de arro 43

\,I%. 7-12 Reunion de Discusin sobrc proteccion
%egetal en cl cultivo de .uca 

-,

I~eiitii., nacionah,,, , interna'ionalcs para organiiar actiidades en las cuales participa el CIAT

I tc h. 22-24 Reisi6n de los proyectos cooperati%,o,
ICA CIA I 

I UVII. I's-3i Revisi6n quinqueral dcl IAC I

\,1.\ 30- .11 n. 4 Reuni6n anua., conjunta I A(' Iircctorcs de
Centros Internacionalcs 

.1)I )ic. I-7 Resisi6n de los progrania, interno. del CIA I (4)I )ic 12-13 Primera Reunthn del Comit Asesor.
I)',cCti E spccl I'NI)I CIA I
(UNI)P = I'rograrna de las Naicl ioncs Unidas
para el I)csarro llo) 

10

ur,,is it adi"traimmi h rtali/ailmis eni el ( I \ I

I I. 7 - M ar. 31 Pit,ducit~n dc (iianado de Calrne
(Fase dlsarrolladai en el CIAI )

\Ial 2, Ahr. 22 Produccion de ganado de carne

Ahr. II - Mla, 25 Producci(n de porcinos

.lti. tII - I)ic. Io Produccion de arr, 
0
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Set. 13-16 Curso corto especial para profesionales
del ICA sobre producci6n continua de arroz 15

Oct. 17 - Nov. II Reuni6n de Discusi6n para unificar criterios
sobre producci6n de semilla; proyecto cooperativo
ICA/ USAID, Mississippi State Univ.: CIAT 36

-ventos realizados en el CIAT con el patrocinio de otras instituciones

EIne. 27-2h Caja Agraria de Colombia: Reuni6n
regional de directores 40

leb. 22 Sociedad Colombiana de Ciencias del Suelo:
Manejo de los suelos del Valle del Cauca 80

Mar. 11-14 Dow Chemical Co.: Planeaci6n de la investigaci6n
en agroquimicos en America Latina 25

MaN. 5-7 Reuni6n de directores de la Asociaci6n Latinoamericana
de Escuelas Agricolas de Posgrado (ALEAP) 12

Ma. 23-27 USAID: Reuni6n de Discusi6n sobre desarrollo rural 47

.Lil. 2-19 Confederaci6n Latinoamericana de Cooperativas de Cr,2dito
(COLAC): Seminario sobre cr~dito para ]a producci6n agricola 25

Set. 20-22 II)RC: Reunion de [)iscusi6n para identificar prioridades
sobre investigaci6n en banan, y en platano 28

Set. 30 ASOCAA: Discusi6n sobre productos quimicos industriales
relacionados con la producci6n de aficar en Colombia 80

(kii. 5-6 Comit& regional para la producci6n agricola: evaluaci6n 10

Oct. 24-2h IDRC: Efecto de ]a comunicaci6n en c; desarrollo rural 61

Nov. 14-1h SENA Misi6n lcnica Alemana: asistencia tecnica
en la Regi6n Andina hO

I otal de Participantes I ri5/,

informaci6n cientfica. Esta actividad de de planeaci6n, selecci6n de participantes,divulgaci6n es bAsica para el logro de los conducci6n del seminario o reuni6n,
objetivos que trata de cumplir el Centro, ya evaluaci6n y seguimiento.
sea en el Area de la investigaci6n o en la de
cooperaci6n internacional (a veces, una 2) Eventos de organizaci6n interns
combinaci6n de ambas). Para ia
celebraci6n de estos eventos, el CIAT El CIAT organiza peri6dicamente even-asume la responsabilidad de las actividades tos con el prop6sito de contribuir al
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1ur:%.onafnlento eficiente y electivo del cada 15 dias, en la tarde de losviernes. En
(>Cicero, desde el punto de vista de su 1977 hubo 15 de estas presentaciones.

em m'paci6n luncional y de Su ad-
nwn. 'acon) lales exentes incluven las
:c\ sit n:, de las actividades del Centro o 4) Lientos no patrocinados por el cIAr
,Ie sus programas v la celebracmon dc
conlcrencias relacionadas cm tcmn., que El CIAI sirs e de sede a eventos que son
soinn funo iamncivalcs pmra el ca.;lphmicinto patricinados por otras instituciones, los

I o,, ( h'tI, os dcl CIA I cuales conStituven un esfuerto mnms que
huc (' Centro para poner a disposicitin de

3) i entos de comunicacjin interna clidt-d.des externas cuyo tipo de actividades
estil rclacionado con los objetivos dcl

Estas reuniones tienen un doble pro- CIAI. Para estos eventos, el CIAF
p"sito. 1i1 primer lugar, dar oportunidad pr,,rorcmon:i sus lacilidades fisicas sin
a ;.s centificos visitantes de dictar con- , i.o a.!guno pero cobra a la instituci6n
lerencias a ios miembros de la comunidad ixtrocinadora del ecnto los costos direc-
del CIAT que estn interesados en temas o, quc de: .. 16 la celebraci6n de la
especiticos. En 1977 se lievaron a cabo 23 rcuni6n o conileencia.
reuniones presentadas por cient f icos
%isitantes. I-n segundo ligar, cstos eventos In 1977, las facilidades para confcren-
const tu. en un loro paracl i ncicambo de ce'' se utiliuaron con Irecuencia cn los
i,,orinat.i6i tecnica dentro del Centro. Cu-,r,os de Adiestramiento organizados por

'on cste lii, en 1977 se restableci: , cl ciclo ci (. I\ I , en otras actividades cotidianas
,c semnit is internos, en los cuales los quc desarvollaron los programas del
cwntili cw dcl CIAI hacen exposiciones Centro. Lstos tipos de reuni6n efectuados
,,rale, do- 91) ruinutos de duraci6n, con en la sede del CIA]. brindaron un alto
rrod, tic discu;i6n; estos seminarios nivel de utilizaci6n de las instalacioncs que

' 5: , .cnralmente se Ilevan a cabo el Centro ha dedicado a estas actividades.
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Unidad Regional de Maiz CIMMYT/CIAT

La Unidad Regional Andina de Malz cooperaci6n internacional del CIMMYTy
CIMMYT/CIAT es un programa d: del CIAT. A estas actividades de coo-
cooperaci6n entre los dos centros inter- peraci6n internacional dedican, aproxi-
nacionales. A dos cientificios principales madamente, un 80 por ciento de su tiempo,
de la Unidad, miembros del personal del y el resto, al trabajo de fitomejoramiento y
CIMMYT, se les ha encomendado la evaluaci6n de materiales en la sede del
funci6n de colaborar con los programas CIAT. Desde que el segundo
nacionales de los paises andinos para cientifico principal de la Unidad lleg6 al
extender en el drea las tecnologias me- CIAT, a principios del aflo, ei equipo ha
joradas de producci6n de maiz. Ellos dos podido desarrollar completamente el
han creado un equipo de trabajo que es hoy programa planeado.
par.e importante del programa general de

ACIIVI)ADLS DE 'C()OPLRACION INFER- regionales. Estos ensayos se discfnaron
NACIONAI. para: a) las condiciones de la sierra andina

y b) para Las zonas bajas tropicales, y
proporcionan un m6todo conveniente paraEvaluaci6n de materiales evaluar materiales que pueden ser utiles
fuera de su Area de origen. El Cuadro 2Una fase importante del trabajo del muestra el comportamiento de muchas

equipo de maiz CIMMYTiCIAT consiste variedades sembradas en los ensayos
en reunir materiales en el CIAT y distribuir hechos en zonas tropicales, a finales de
a los paises andincs ios distintos modelos 1976; el comportamiento de algunas de
de ensayos con maiz que establecern en la ellas fue semejate o superior a las mejores
regi6n. En 1977, el equipo colabor6 en el variedades locales consideradas como
establecimiento de 46 ensayos ordenados testigo.
en el Cuadro I por tipo de ensavo y por pais
receptor. Los programas nacionales de
maiz. con la colaboraci6n del equipo La Unidad ayud6 tambi~n en el es-
(I NI MY I CIAI atienden !os ensayos. tablecimiento de 132 ensayos de variedades

y de verificaci6n, que se llevaron a cabo en
terrenos de agricultores situados en seis

Las mejores variedades o hibridos de localidades de cuatro paises andinos. Los
pedigri abierto, desarrolladas por los ensayos de verificaci6n se han diseflado
programas nacionales de fitornejoramien- para validar "paquetes tecnol6gicos"
to, sonalgunas de las introducciones que se locales, los cuales inciuyen materiales
evaluaron en los ensawos de variedades mejorados.
Unidad Reqional de Matz Andmo CIMMYT-CIAT H-27



'adro I. IFinsa.,, ri-gihial d malt di,,ribuidos en Ia zona andina duiante 1977.

Iaises % numcro de cnsayo.

No. de
I po de ensaso entradas Bolivia Colombia Ecuador Ieri Vcne/uela Total

I lnsa.' en tierras alias
[i nsas , arietal I N\,S 25 I I 2 5
V'iwco dc rtroduccioncs 42 I I 3 2 7
Resistenci. 11i rhn dela spgia 200 I I 3 6
('i mputwsto T', s pcruials 26. I I 3

I:Lsavl i tirras bilas
\l tcrialcs ( )paco,, 37 2 2 2 1 7
[lsi ,iis %,iilealcs INZl 36 2 2 2 3 2 11

\ s.ro Lic itl t .onCt e 6h - I I I I 4
\ ,ied,tidc dL ld d, i peel) 14 - I I 3

En Bolivia se sembraron 20 ensayos de Instituto Boliviano de Tecnologia
verificaci6n en el direa de Santa Cruz, en Agropecuaria (IBTA), y se establecieron
colaboraci6n con el Centro de In- dos ensayos varietales en Mairana, en
vestigaci6n de Agricultura Tropical y el cooperaci6n con IBTA. Los ensayos

colombianos consist..;on en evaluaciones
varietales hechas en 21 localidades de
Antioquia, con la colaboraci6n de la
Secretaria de Agricultura local y del

All, Instituto Colombiano Agropecuario9(ICA), y en otros 14 ensayos varietales
sembrados en el Departamento del Cauca,

A$' junto con el programa de Desarrollo Rural
~ ~ Integrado (DRI) y el ICA. En Ecuador, en

'• c,.el direa de Imbabura, se establecieron 15
ensayos de verificaci6n con la cooperaci6n
del Instituto de Investigaciones

,Agropecuarias. (Figura 1). Se realizaron
60 silembras de verificaci6n en Callej6n de
Huavla., en Per6i, con el Prograrma

i Cooperativo de Investigaci6n del Maiz de
1 1nirsidad Nacional Agraria "La

Adiestramiento)

1 [I I l I. I, , , , h. e l, En 1977, la Unidad de maiz organiz6 o
clllllInlt talllll, : iih in,- I ... . t harl bien colabor6 en las discusiones de cinco-SliLh, di l i,,iolh . u .. . ,t,,ilr. reuniones de trabajo. En el CIAT se
14 28 1977 Informe Anual CIAT



Cuadro 2. Comportamiento de las mejores variedades de malz del Enmayo Varietal de Tierras Bajas
(ENZAT), en cinco localidades durante los afios 1976 y 1977.

\ iriedade de Localidades de Ensayo y Rendimnientos (ton ha)

mcjoir comporta- Pieru Ecuador CI AI-I'alnmi i

IlllentlO V sus

n:isc. de origen La Molina San Ram6n Boliche Pichiling de I (i1nc) I1I INar t

(olomhia

(% 11-302 3,5(69%)' 4,8 (71W -) 6,7 1K7((
I(% V-10I - 3,7 ( 109r)('i
IW A 11-154 5,0 ( 102,'i - :,) .

\ cnc/uchta

('imp. Scmlden-71 3,2 (63%) 3,8 (56t%) 4,6 (94(:j)

('omp lot. 68-I 3,3 (97%()

%If S,,nici'- 6,9 (90)U4 O (Ii

I'\INW-15 4,3 (h4%) •-

ll-I - - 3,0 8h,) 5,5 (112t) -

I (I '-74 7 5,8 (851-) - 0,5 (85' ) ,V i' , i"

IN\I. I'-515 3,7 (73%'-,) - 6,0 1122' )

\.it .3 1IchI . 3,9 (115',)

Pichil. 51)4 6,2 (9I') )

I 11\p. I' 1. -2 3,9 (76 l -

Sinlt. I-I.m IlNl) .k-61 - 0,2 (9 11 D (,,5 I 5

1 - -, t,, , t l , ll ' 111c,1 ;V 1f. 1ml+t - m pII,I,I I1 C d +rlJl i .......C I L 1% I ,1 % ,

realizaron dos "talleres de trabajo", en lo, cinco paises andinos, y se les ofreci6
Ichrcro yen juniosobreelmaizderegioncs dicstramicnto en el CIMMYT. Cinco
tropicales. y ademnis, la U nidad cooper6 en c!wcntilicos procedentes de cuatro de estos
a organi/aci6n de discusiones sobre mat/ p.,j Ws tueron enviados tambi¢n al
harinoso en B~olivia y Ecuador, en abril v ( I \l \1 Y I. v participaron como cientificoW
junio, rcspectivarnente; aderis, organiio \ilalIs en investigaciones sobre maii.
unit reunion sobre el miasmto terna en
Mcxico. en octubre. I\ ,!)AI)IS FN I+I. UIAI

Sc sicccionaron 15 m tolesmraion s FiKv \t os i arietales
pertenecientes a los programas de mai/ dc

I'.ira apovar la red internactonal dc

. .,'. "x .c+,' e'atci6n de materiales desarrolados por

Oi,.,,: 1"1,)t, It- MIw Ath(11 ;IMMYT CIA" H-29



eI CIMMYT, ,e realizaron tres Ensayosde modificadores que condicionan el en-Variedades Experimentales (E'T), dosperma duro sean afectados por elprobando en cada uno'25 variedades, y medio ambiente; por tanto, el manejo decuatro Ensayos Internacionales de estos materiales en el Valle del Cauc.Evaluaci6n de Progenitores (IlT), cada puede inducir mayor estabilidad en esosuno de los cuales evalu6 256 familias. genes en esta localidad y en otras que seanTodos ellos se establecieron a finales de ecol6gicamente similares.1976 v en 1977. I.os resultados promedio,presentados en el Cuadro 3, indican que A finales de 1976, se reuni6 un lote dealgunas de las ariedades en el EVT 14B y medios hermanos de la poblaci6n PD(Ms-arias lan'ilias Cn los Cuatro IFPTI, son de 6)o. HE. Es este un sistema de me-alto rendiniento cuando se cultivan en las joramiento que permite, al mismo tiempo,condicioncs de la sCde dcl CIA 1. recombinar y seleccionar. Funciona como
Lin proceso continuo, sin limite de tiempo,Las neiores variedades experinientales en el cual por un extremo se introducedel I-N F, en todas las localidades, sertin nuevo germoplasma a la poblaci6nyporelpromovidas para que Iigurc n reis tarde cn otro se obtienen familias superiores por suinternaciontales en lia region. Con tipo de grano y su rendimiento, que van aias lamilias shresalient.is de cada IPIT se gernerar variedades experimentales. Estasformiarai una %aiicdad expcriment1l, Cya :;e prueban y quedan ya listas para suWemilli csfari disponiblc en 1978 para que distribuci6na losagricultores. La selecci6n1(s prograflus ri tn~hale, aimplien sus en cada ciclo debe ir acompahada, si seimestigaciones, trata de tin material opaco, de anlisis de

laboratorio que comprueben la cantidad yM aterialt,, (It, e nmi () a -2 ia calidad de la proteina del grano de maiz.Fn 1976 se seleccionaron 209 familias, yen
IFn cl IA I se t ,hatjo en meijoralmcnto 1977 solamente 139. IDurante el pr6ximosccci n de dos pt)al,t,., tin dc CuClo. dcspues de hater tin ensayo dedesarrtollar mttcrialcs "opaic-2 end tlsper- rendimiento con esas flamilias, obtendrdima diuro'". [ste trabajo no representa ,,,a unLa o mis variedades experimentales.duplicacion dcl que re;,/a cl ('IM Ni Y I cn Se snembr( ademzis, un ensayo deNiCxiCO, ptrIqtt n. plobahlc quc los genes rendimiento con 29 seleccitnes, hechas en

0 ~l~ .i i .i' nnll alll 1 lit I . 'ir dit' i ., ' ll .1% 5 IItdIt
, 

% El it)L.u{, ,. I,{tf l}ll t,{ I. I )t' LI 11 I'.IIail i%

;I)(I11 ,1., I , ., I 1 .11t , I ) ti. d 'r,,gvnllit.j , 11 I' I I i. tn ( I k I -I'a m ir a. (Iurah 1 9 7
6 1977.

1I. I

Ci l1.1,* \1_____ j ____m_____i____.1 
R %I___dI",_V

I\ I I4ul '4' 4S1-2o€ , bt-j,,j * g . ,

5 I .10N, 2S44914. , , I -']-(5,4 2.
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el CIATen 1977 a partirde poblacionesde desarrollo eventual como variedades ex-i'uxpefno-I,-oz. lomando el tipo de perimentales.
endosperma N cl rendirniento obtenido
com(o criterio, sc scleccionaron 24 tainilias, Resisencia a la cenicilla vellosaque se sonleteran a nuevos ensaVos. 1:1 Sc'eropora sorghi
rendiniento promedio do esas familias fue
de 3,5 ton ha, v e! de las mejores familias En 1977 B se hizo una selecci6n masal ende aproximadamente 5 ton ha. una siembra de la variedad Suwan-l. Esta

variedad es resistente a la cenicilla vellosa yMalerialhs con el gtie Iraquitico-2 fue desarrollada en Tailandia. En 1977,
Suwan-I se scrnbr6 en ensayos regionalesSc semhr(i, para atimentar la dis- en Bolkia, Colombia, Ecuadory Pert6. Lasponihilidad de semilla, las progenies de luentes originales de resistencia (obtenidas

cluces fraternales eompletes y de sclec- de Filipinas) tarnbin se sembraron en elcilies niedio traternales braquiticas (br2), CIA I en una parcela de mutipiicaci6n.
qiUC so ha hian cru,',tdo presiamente en el(IAI. I n grupo de 178 hamilias, sirvi6 En 1977 se sembraron materialespaia hacer cruces traternales dentro de venezolanos, tambin resistentes a !aellas. Fsas nismlas progenies se senbraran cenicilla vellosa, en un ensav'l de obser-cn cl CIA I cn ciisa s de rendimiento cl v'acihn. Los materiales seleccionados
p:.nimo ,io v se seleccionarin de entre pasarn a ensayos de rendirniento, el afioeflas Ia ie.jores, para incluirlas el ensayos proxilo.
regi h. . IgtMll procedi miento se estAa
apicando t 30 materiales (11 tipos de Selecci6n para nconirar adaptaci6n a
cia no amarlho v 19 de g'.ano blanco) Nit suelos de mala calidad
sCIccciOlildos por cl porte bajo de la
pn lta. (on ]a creaci6n de la subsede del CIAT,

en Quilichao, Departarnento del Cauca,
Scclcciid por Precocid~ad CtUx\is StlChOs son zicidos y estdn saturados

do aluninio, se nos ofrece una excelente
) till ClntV ell qu se probahn 600 iportunidad para seleccionar materialesmtidici:iiti, dtd ,, adaptados a estas condiciones. Por eso, ell11 LcCIMIm m Ntocedenisdel '( NI g' (ui elichao se sembiaron este afio 192

;sricdadcs de mai/ de diversos tinos yCptca de hiicnmii 54iato de niolud a LuentCs. La sclCCCi6n que se haga sobrejazipima SeU lic vill eihi)eiideCs l~is esiis materiales decidiri uziles debenhl l"llt. "C t1',CTld hll M1 " 1 )7 " ciliirl" en uIn progianla tic litonrejoramien-j,,: ".1c.1 1')7t,, t ' ' lendie nte a i;it ohincii 'n de v' ricdadesieeilonldle loiciallies a tsars coiadiciolles advcrsas.

IRt"siskuci 'si: 1 f) Iiq ln /rugipet'ra A,ucia ciones Nfai/ (aia de .\iiicar

S selct.'cnarloll ell cinco pohia10cioneCS Se mow() un experimento en el Valle dela lMl/:ditls del (1. , 'l I , 1s la milias que (';iica, Colombia, para ensayar lo! rcclr leislncia a .S iopura piisihilidad de producir maii entrelwiwi/,r/,l, l"at iaimlias procedian d hi!eras de caila de azficar, planta :.M\IcXmci * sNe hiceieii Crces lr~iterimha:s crccmientit imis lerito que el maiz, en :Itii.tiM dc cliaS La .sclcccif de usta:i peiiodo immediatariente posterior a lapI ICIfC''i ii iti la,, conhldic ic, swiembij o al corte de li cafia. lino de los
L . [lntel!'latudl CIt.' OCtIinCrn en C] o hju t,, princtpales de este experimento(T.\ I as sciccc'tics prornisOrias Itic halli el mdtodoqucperniltacultivarel

Pa'si mal a ciisa\ us regioialcs, para su mail sin ocasionar dafios .tl cultivo de
UOidad Hirirui di Mitz Arnio CIMMYI-CIAT 
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Cuadro 4. lendinienlos de cuatro iariedades de maii en asociaci6n con cala deazucar en dos sistemas de
siembra s a tre% nikeles de aplicaci6n de nitr6geno.

Rendimiento ton ha
S.stenia de

Variedad ,icnbral 0 'g N ha 69 kg N ha I) L: S Ia

I(-.% 11-207 I 1.6 2,2 3.0

II 1.9 2,2 2.4
IC.A 11-210 I 2,4 2,6 2.4

Ii 2,1 2. 2.6
W'\ \I1-21 I 2.3 2,6 2.5

11 2,0 2,7 2.5
I a l))sta I 2.6 3.2 2,

II 2.1 2,s 2,0
\ cdia 2.1 2,(, 2.6

,1.Wrr, 1 -4I hulet., dcl fliv i c .r jj IC- ,uIn tic de .illXa

IIu d . l il era de t, ti l .I IIc Iui O. 111n ti 1 .l. i 111. l -t 1111& '

caia. Los ensayos se hicieron en redujo la germinaci6n de Ia semilla de
cooperaci6n con el !CA y el Ingenio maiz.
Atucarero Central Castilla. l.os rendimientos del maiz se muestran

en el Cuadro 4 (la carla de azdcar se
Se estudi6 el clecto de dos sistemas de cosechard a mediados de 1978). La

siemnbra sobre cuatro variedades locales de variedad de maiz denominada La Posta
miz: en el primero. se sembr6 una hilera dio un rendimiento significativamente
de maiz en cada entresurco de la carla y en mayor que el de las otras tres variedades
el segundo dos hileras de maiz en cl cnsayadas. En las condiciones del ex-
entresurco, con un entresurco libre de por perimento, la aplicaci6n de mds de 69
medio. El unico fertilizante aplicado al kg ha de nitr6geno no fue econ6mica. No
suelo fue la urea, y se ensayaron tres dosis se encontraron diferencias. significativas
de nitr6gcno: 0, 09 y 92 kg ha. No u entre los dos sistemas de siembra. En
posiblc lograr poblaciones de 26.000 conclusi6n, es factible sembrar maiz y carla
plantas, ha en los dos sistemas de siembra, asociados y esta asociaci6n es altamente
como se habia planeado, porque la sequia icntable, de acuerdo con los datos
que se present6 al momento de la ..;embra ohtenidos.
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Biblioteca y Servicios de Informaci6n

La Unidad de Biblioteca y Servicios de de los programas del CIAT en lasInformaci6n del CIAT ofrece un servicio diferentes disciplinas. Uno de los aspectoscompleto de informaci6n consolidada, un inis relevantes del Centro de Documen-nuevo concepto en la disponibilidad de taci6n, durante 1977, consisti6 en elinformaci6n. Existe una interacci6n muy desarrollo de actividades bajo la Fase II delestrecha entre las actividades de in- Centro de lnformaci6n sobre Yuca, finan-vestigacin cientifica v los servicios de ciado por el Centro Internacional deinformaci6n. Los equipos formados por Investigaci6n para el Desarrollo(CIID)depersonal de los dilerentes programas de Canadi. Bajo esta nueva filosofia, lainvestigaci6n cuentan con el respaldo de un informaci6nper se se integr6 en una formaservicio de inlormaci6n completo' y m~is completa, con otras actividades de laeficiente; por otra parte, el Centro de comunicaci6n, como se puede observar alI)ocumentaci6n puede ofrecer servicios de describir los servicios ofrecidos por laalta calidad porque cuenta con el valioso Unidad durante 1977.
apoyo y colaboraci6n de los especialistas

(CENTRO )E l)OCUMENTACION

SI.RVI(*I)S como base para efectuar una btisqueda
bibliogrfiica retroactiva de los iltimos
cinco afios y tambi6n para iniciar en 1978
un servicio que alerte a los cientificosTarjetas de Resfinienes usuarios acerea de la nueva infoirmaci6n
publicada sobre praderas tropica!es .,Se continuo el envio mensual a los forrajes. Este serv'cio tuncionara con la'ssuscriptores de las tarjetas de reslrinencs, inismas pautas q'e hatrairjdolayaexitosalas cuales compendian los articulos experiencie del Centro de hiformaci6n

procesados en las ireas cubiertas por cl sobre Yuca.
Centro de Documentaci6n: yuca, frijol y
econotnia agricola latinoamericana. Se
hizo todo lo posible por recolectar el La suscripci6n a servicios de documen-material no convencionalmente publicado, taci6n mras extensos (tales comoprocedcntc de America Latina, cl cual, con )IALIOG) en paises mds desarrollados,frecuencia. es de gran valor para los abri6 la posibilidad de hacer com-investigadures. pilaciones ripidas N, exhaustivas de

literatura, las cuales constituven an in-Se tra/aron perfiles de intercs iniciales suno importante para lob servicios es-para cl Programa de (ianado de (arne. peciali/ados de restbi-enes Es.o es nosible,
Biblioteca y Servicios 1e IntornaclOin 
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a un costo moderado, por medio del telex, Boleines Informativos
lo cual es un ejemplo de c6mo ,s posible
utilizar ventajosamente tecnologia in- Los suscriptores del Centro de Infor-termedia en Ios paises mc: os maci6n sobre Yuca recibieron el Boletindesarrollados, a pesar de que, en los paises Informatiso sobre Yuca, una publicaci6nmas avanzadus, e-tas mnismas tecnologias semianual, Ia cual incluye informaci6n
han sido va recruplaiadas pot r edios relis aceica de investigaciones que se realizanripidos, tales como las lineas telef6nicas. actualmente, aplicaciones industriales y

otros aspectos del cultivo de la yuca.lotocupias lambin incluye informaci6n sobre quien
es quitn en este campo, publicaciones

ltOdOs los docunmcn:o, incluidos en los recientes de inter&s, celebraci6n demedios dc i ill rmact')n que produce el rcuniones y otras informaciones de
('Centro de I ocumcntaci6n del CIAI caricter general.
pucdcrn sci adqutrido1 , crn Iotocopia. L a
demnanda de i otocoplas gcncrada tanto por .\onografias y INIanuales
]tos sCiScIO's dc resuinlcnes como por el
Servrci di Pd igivna de (ontcnido dcl ('omo una parte vital del a infornaci6n(IA I, con Irecuencai c, Sattsecha por las consolidada, el Centro de Informaci6nhihliotccas locitles de lo,, pai ses. I a! es el sobre la Yuca public6 un manual de tipocaso, por ciemplo, de ka Ii blioteca de la prtctico, titulado "Producci6n de Materialla,,.'tad dc .grononiba dc lia l.'niersidad de Sienhra de Yuca". en ingks, espafiol ydc lleno , -\ ie,. lit ctil cast ha dupitcado portugus. Este manuol fue escrito porst produccici dc ;,to,:opias desdc cl cuatro cicntiticos del Programa de Yuca: J.Motllnt, cin (uc i,, i iltS dtL Contenido ('ars I.o/am, Julio C6sar Toro, Abelar-
del (l\ I co iell;'rt ' I cr distrihuidats dIo (',tro v Anthony C. Bellotti.
cntre lo ticntilcCos incol ts argentillos,
con0 Lin; SCI\ ciO dIcl S ,t i Naicoilal dc i ('Centro cstli preparando la traducci6n
li urici l dc '\ricnr i a. de una xcrsion mAs extensa de la

mionogralia "M ite and insect pests of
V'lo!int i',..s A ninai I us ( u-nulatisos de cassava" (Plagas de icaros e insectos de la
IResti nwliit, \tlca) escrita por los entomlogos del

C ' A l Anthony C. Bellotti y Aart van\dcrns Ac A, ',10. HLICvos volt~icnes Schot)nimcn. larnhien, sc public6 otraculiltiats is qkc s"c pl odutro)n cn cstc aflo inrpotanre tmonografia, "El impaclo de Ills(\0. Il dc " cI, V o. 1II tic I'nij!\ Vol. I! \z.icuadsdce arioi de alto rendimiento endc I cnmla A.. . ). ,,: piuhlicarom, un .\fln1ic; I Latina. c-,an fnasis especial encspvI, \ V31\. 1: Rculnclr'.' "ohrc (oio:tbhi" Ocri' ,or (irant M Scobie yuc.i ,cI , . I Uc (IVc nncne. suhre lrijol. Raiel Io',adi, Cconumistas qItle traba-
Jiron alnter r.n le cel ('lIAi

IIUstqut ', I ",Pt.t ;ilt, /A.I ls

NIginas de ( olifenido
,,\dcrn,,, IV is tm ,,iicdia rctrospectivas

qu c tW se Itc,' 1.1 h I c' ,e, as coiccctuncs Ln 1977 se continut6 el servicio decspctc:tlidc, 'clti, dc I)outcn- iprodt ccain de pitginas d contenido detacim, ci ci,, i,:, , h!ihotcca prepara rc\s1tiis ctcntificas recibidas por el CIAI.hlolr ,, _ , i tcrIas CS- lairlhicit co1tint.t6 cl servicio de Selec-p i !.. t,, in nicrcsados, l, ct)ttes tic RIlesefias de librosei cual inciuye,[.taLs.: 1. t ', ' I , ,' [,: lcst lt.es qtc rcse..a pthl icadts en resistas ttmcnleas yii nn ii. 9 sc produjeron coitstituvc una iinportantc herramienta de2(, de C.f'., [ni, alcrta para cientilicos y bibliotecarios.
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lestiuros Adiest randicito

Cion hi cola ho raci')n del expcrto) dc DO ) St ud ia ntes de Reptiblica
C:111), sefior I )onaid Leatherdaice, sc IDominicana, link) de 1)eroi y otro de
revisaron V iCtiiaron los dos tesauros I Ilid Liras. rcihleron por dos meses
quc conitienenl his patlabras chives o adiestimmnento en servicio en docurnen-
d escipt orcs, ISAos en el (Cent ro de tacion. Sc ot ecico adiestramiento a un
Do)ctcntcicirt para las irc-as de ' uca , CSt Udiante de hii R epfibica I onlinicana en
In jol. I I I San~rO de "I uCat sC pulico) Para los aispcctos admiist rativos de una
ser dist rihnido a ot ros centiros dc documni- hihlioteca 5 ccntro de dIocumnentacion
t~lilkill tite timlhin trahajanl cl cstc otras dos pcrsonas del mistno pals
eits o. rccihicron itoiacion gcncr-al sohrc li

OPCraiCn6 de Unai bihiiotecai nodeina. Se
I' I Povec to d e I nl torm a cW proporciono adicstrantiento. durante tin

\gropccirm del Istmno ( entiroamericano Peiodo( tnas corto % con caictel Intortnial.
I~i \1 M) ) CD[OdUi10 los tcesauros del al in1 CSndinte dC (11.1,1Ienbia. nino de

(TIA ;i N licit. I ni, vLconorma Agricola 1Olit iaY cinco de Colombia.
I )csarr Ilo) cn itinltdos litilitdis N los

distrihi' oci CA otcli (Cntral, JIinannlit Sc Ortzai/o1 nill cu!S) especial Inten~Sivo
Rcpihhhca I )'nicaima. Flto, paiscs ain dc adicsiriatmto parai documeni-talistas.
ildoptado ci odl del CIA I sobrc segnidO Lie traha~os piracticos en sus arieas
titattej:o dc Li Iin;rico teenlica StAnl (lie intcres.C omnilianilo en 1978, estc curmi
estiiblccicndo ststctias nacionaics dJe intoi- ,se ot rcerji. sI es posihie. anuimente111. l
.ailol Ci1 ci wcetoi agiroIndns!tliii los, Coordinador dc lit I'mndad ,eI .sistcnte

~ils!0rInaIMJIi ~r P, c, ntlritt ie del (.ortdinador recalliaroit una ascsonia
Uli le id kxentritliceleita dc iit- nticimin. cspctiii en Repfihiica 1)oiinicana. cil
(itl fel'icitmiia esta activi(Lid ki II. donde I:C Pals ildopt(' it) pro eeto CS5
LI1 (, ooidina~dor dc ha t nidadu dc Iiiiiotcc eci tiilho tinl progratia de tlriihajo. par-a
% '>sers do' dte 11n11,11 i s;r\ io 10 cstthlecei tinl sistemla nacional dc intoi-
ii5LsLi c.) la -) icscllI&ttii tic do Us LiiI;c!cl tIdLtf ideticol! AIiitis.iio tienipti se
C1ids Cii CALt lif du c los P.liscs tt1clItCIMtiiao, C~SIMhcciCei on CLuedos Coni is Ilns-

Illd pila is pI)Vsitid' cIcrci ie d tiuci~:lkcs agricol;., de Republica
tia,.ir his politlias v p lestiites it p)- I )imiicaitti pilla el uso extenlsivo dc ios
taites let i( I ~ i hi I . rI amI c I pc I sui CIS t ie JoCnntICtttacioII C intornliiMCI6o

;irilt de it opelatctot cl i; dLe its dcl IA

NCrs LbWs coIlt ci prOPOSt LIC LIsPertar
till iiiasi' I icics Cii t"lCs sI 'tctnas dc

l!in,11icln (01i R\. 1\AI tNl M0ii1 \i ION I'l mI It

iDiructorio dle I'crs,iias qt I rdihdjait en i )rantc 19)7. hi ( )iciria de Infittmnacion
)ilcit PUihlica ,itendttd a 3.736 \ isitalites. entre los

c.,talcs se in1cu Cil 1stt11%lte nisCi'-
SC ICttIL11tilll ttlCCtO to A pron sitarns. igricultoucs. cuentilicos L, es-

Ljtie tribhjart \ icduiidit nsetgcoc MCIlistis de' r Iodtdtt Lide Iloti has pat e!s
sohic Stied. mttdidie Ia dis1,-:rii de dcl Ilitlidti.
CLnestionltt) losLe sccr15 dliii a; iridi duos
C lilstIttItIIItlC5 Lde tn1tt:1oit dtfce- S-c lia pucsto efilasIs C'l ,irapliat Ia
tolrt( cditbtse n1SVI)FCIl i IdikilnlIMitC entreC liS 1ts nlgaii Lie hls tO iiL5Li(I a
Pc"lli P tibai en ci cuitiso de ;Ia trascs 11c los niedios d,: COivtiILeieOit. SC

'i~d tinl dc esItittila laS CO!MTtiniccioncs tiuac pniblicadi; arntiulo' % cit c tis cll

t3,biujcd ' S;*''.0. ii t F1.;c~~iiH-35



ES-23 Subproductos de la cala de azicar en la nutrici6n porcina

ES-24 Semilla y torta (harina) de soya en alimentaci6n de cerdos

ES-25 Utilizaci6n de torta (harina) de algod6n en alimentaci6n de cerdos

ES-26 Sistemas de producci6n de cerdas lactantes y lechones

ES-28 Revestimiento de canales de riego con tona mezcla de suelo-cemento

FS-13 Plegable -obre Centro de Documentaci6n

G(E-17 Production of Cassava Planting Material

GS-17 Producci6n de Material de Siembra de Yuca

6P-17 Produqjo de Material de Plantio da Mandioca

GS-18 Manejo y Control de Malezas en el Tr6pico

HS-2h Yuca Vol.11

15-29 Bibliografla Frijol Vol. 1

t11[-31 Abstracts on Cassava Vol. Ill

IlS-31 Yuca Vol. II1

IIS-33 CEDEAL. Vol. I1

JE-O I he impact of high-yielding rice varieties in Latin America with special emphasis in Colombia

IS-01 El impacto de las variedades de arroz con altos rendimientos en America latina con nlasis en
Colombia

IRR I-CIA I Sistemas de Esaluaci6n Estdndar para Arro,

IRRI-CIAT Programa de Pruebas Internacionales de Arroz 1976
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ICTA-Guatemala

Desde 1973, el CIAT ha colaborado con como fitomejorador y coordinador del
el Gobierno de Guatemala proporcionan- programa y el otro, como pat6logo.
do asistencia directa c indirecta al Insti- Ademds, otros miembros del personal del
tuto de Cicncia y I ccnologia Agricolas CIAT trabajan con frecuencia con sus
(ICIA), la instituci6n nacional dc invcsti- colegas del ICTA como parte de sus
gaci6n y extcnsi6n agricola de cse pa ,. actividades normales de inestigaci6n y de
Dcs dc ItS ctapas iniciales, cl ICIA se ha cooperaci6n internacional.
cstor/ado no solo por gencrar nucvas tec-
nologias agricolas a niel nacional, ino
que tambi~n ha tratado dc adaptar y Va- AiIESTRAMIiENTO
idar tccnologia mediantc el cstaicci-

ciilI dc cllsayos dc ii !ca, consmdcradoscomo paric del rocconxperal, La colaboraci6n que se ha prestado al0 del procso experimental ICTA en el Area de adiestramiento ha sido
ni sci d qu los agriCUltore realmente importante. Esta forma deitn papcl activo cn las asist'enciaseofreceenelCIATyconsisteen

act z'~idadcs dic a idacit'n dc csa tcc-lioitigiia, que un grupo de profesionales muycalificados participa en cursos
programados en el CIAT o bien en cursos

.\I'OM () LI). I'i.RSONAL estructurados en Guatemala, ya sea como
"adiestramiento en servicio" en diferentes

I)urantc cl pcriodo de desarrollo del disciplinas que conforman los programas
It. A. dos iniciobros del personal del de productos agropecuarios en que trabaja
CIAF 1w iniron parte de la organizaci6n el CIAT o bien en el dese-rollo de
csructual tic la instituci6n; unodeelloses estrategias de campo disefiadas por el
un cicntitico que colabora como Director ICTA. Es asi como el CIAT ha propor-
Asociado y hit participado en el proceso cionado a 20 t~cnicos adiestramiento en
general de toma de dccisiones, sobre todo producci6n agricola en general, en produc-
en Io quc se refiere a planeaci6n, estrategias ci6n de arroz y frijol y tambi~n en manejo
y adiestramiento. EI segundo cientifico, de estaciones experimentales.
quien ha prestado sus servicios como
l)irector de Operaciones de la Estaci6n La coordinaci6n del "adiestramiento en
Experimental, supervisa ahora el servicio" en Guatemala, orientada hacia
desarrollo de esa misma drea de las las t~cnicas generales de la producci6n
actividades del IC IA. agricola, ha sido responsabilidad de un

asociado en adiestramiento del CIAT. En
En 1977, a pedido del ICIA, el CIAl 1976, catorce personas recibieron

design6 otros dos cientificos para trabajar adiestramiento, y eni 1977 se organiz6 un
en el Programa de Frijol del ICTA, uno segundo curso con 19 participantes. Los
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cursos se diseilaron para adiestrar algunos casos, se design6 a los par-agr6nomos con forniaci6n universitaria ticipantes de los mismos cursos para quequienes ocuparn posiciones futuras en el fueran ellos quienes asumieran la respon-ICTA y tambi~n para adiestrar instruc- sabilidad de orientar algunos programastores de cursos que se organizardn mis de producci6n ya establecidos; los tdcnicosadelante, yque beneficiarinlosprogramas del ICTA que supervisaban talesagropecuarios del ICTA. Hasta ahora se programas cedieron su lugar a los par-han adiestrado siete instructores. ticipantes, asi, istos dedicaron aproxima-
damente un 50 por ciento de su tiempo a
realizar tareas directamente relacionadaslos cursos de "adiestramiento en ser- con los objetivos del ICTA y en el tiempovicio" asignaban aproximadamente un 70 restante, participaron en una interesantepor ciento de trabajo de campo. En experiencia de aprendizaje.
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Administraci6n y Finanzas

ce____________APARTADO AEREO 180 -CALI. COLOMBIA

' rhouse_ & _,

. ...... Febrero 16, 1978

Seflores Miembros de la Junta Directiva del

Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT)

En nuestra opini6n, el balance general y el correspondien-
te estado de ingresos y egresos y fondos sin desembolsar que se acon-
panan presentan en forma fidedigna la situaci6n financiera del Centro
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) a Diciembre 31, 1977 y
los resultados de sus operaciones por el aflo terminado en esa fecha,
de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados
y aplicados sobre una base acorde con la del afto anterior. Nuestro
examen de estos estados financieros fue hecho de acuerdo con normas
de auditoria generalmente aceptadas y por consiguiente incluy6 las
pruebas de los registros de contabilidad y los demos procedimientos
de auditoria que consideramos necesarios en las circunstancias.

Nuestro examen tambidn cubri6 los estados de andlisis de
donaciones y los deseinbolsos correspondientes , ingresos devengados,
comparaci6n de presupuesto aprobado y los desembolsos reales y fe-
chas de recibo de donaciones para el afto terminado en Diciembre 31,
1977, que se acompaftan como informaci6n suplementaria y, en nuestra
opini6n, estos estados presentan fidedignamente la informaci6n mos-
trada en ellos.
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