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PRESENTACION
 

Nuevamente PROMECAFE llev6 a cabo un Simposio mas
 
sobre Caficultura Latinoamericana, siendo 6ste el Ter
cero. En esta ocasi6n, el evento se llev6 a cabo con
 
el patrocinio del Instituto Hondurefio del Caf', por lo
 
que la reuni6n se hizo en Tegucigalpa los dlas 9 y 10
 
de diciembre de 1980.
 

El IHCAFE celebr6 en 1980, diez ahos de fundaci6n,
 
periodo en el cual se conform6 en un organismo fuerte
 
de eminente funci6n de servicio al caficultor hondurefio,
 
con proyecciones de gran visi6n hacia el futuro.
 

Su apoyo al pequefio productor ha sido evidente.
 
Ademas, de los servicios de asistencia t'cnica tradicio
nales en este tipo de organismos, el IHCAFE ha incluido
 
entre sus actividaues otras como son la construcci6n de
 
caminos de penetraci6n, compra y distribuci6n de fertili
zantes, apoyo e la creaci6n de un banco cafetalero, ges
ti6n de un crerdito para mejorar el cafetal del pequefio
 
productor, investigaci6n agron6mica y de Lipo econ6mico
social y otras que estan contribuyendo a la modernizaci6n
 
de ia caficultura de Honduras.
 

PROMECAFE se une al regocijo del IHCAFE y deja testi
monio de su aprecio al apoyo que siempre ha recibido de
 
ese Organismo y especialmente en la realizaci6n de este
 
Tercer Simposio.
 

Carlos Enrique Fernandez 

Jefe de PROMECAFE 



La inauguracion del Simposio fue presidida por el Lic. Fernando Montas, Gerente General del
 
IHCAFE, acompahiado aqu" por el Ing. Fernando Suarez de Castro y Carlos Enrique Fernhndez.
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En el orden usual los Ingenieros Francisco Pineda y Ruben Guevara G. del IHCAFE, el Dr. 
Raoul Muller del I FCC de Francia y e: Ing. Francisco Carvajal de Costa Rica. Los dos bltimos 
conferencistas invitados al Simposio. 
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PIUEBA DE TRES NIVELL DE NITF40GENO Y 

aOATRO EPOCAS DE APLICACIN 

Ficer Campos C. * 

Juan Perez G. * 

INTRTDUCCION 

A travs de muchos afios de investigaci6n, se ha demostrado que la fer

tilizaci6n del cafeto aumenta significativamente la producci6n de caff,lo 

que se traduce en mayores ganancias para el caficultor, siendo el nitr6ge

no el elenento que produce en forma directa y consistente, estos aumentos 

en la producci6n. 

Con el objetivo de afinar estos conocirdentos se establecieron en el 

afio 1975, tres ensayos en los que se probaron tres niveles de nitr6geno y 

cuatro 6pocas de aplicaci6n. 

Estos ensayos se instalaron en Sabanilla, Distrito del cant6n Central
 

de Alajuela; Distrito San Rafael del Cant6n San Ran6n, Provincia de Alajue

la; y Rio Conejo, Distrito del Cant6n Desamp'rados de la Provincia de San 

Jose'. 

Se midieron cinco cosechas cuyos datos se sanetieron a anilisis esta

disticos y los resultados son discutidos en este trabajo. 

MATERIALES Y METODOS 

Ias condiciones ecol6gicas de los lugares de la zona cafetalera donde 

se instalaron los tres experimentos aparecen consignados en el Cuadro 1. 

En el primer ensayo, ubicado en Sabanilla, Central, Alajuela, la plan

taci6n es del cultivar Caturra, sembrado a 1,68 m entre hileras y 1,05 m 

entre plantas. Posee scmbra de Erythrina sp. senbrada a 6,7 m de distan

cia entre irboles. 

El segundo ensayo se instal6 en San Rafael, San Ram6n, Alajuela, seM

brado con el cultivar Hibrido Tico, a 1,68 m entre hileras y 1.26 m entre 

* OFICAFE-MAG, San Jose, Costa Rica 
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plantas. La sanbra tambi~n es de Erythrina sp sEmtbrada a 5 m entre Irbo
les.
 

El tercer ensayo localizado en Rio Conejo, Desamparados, San Jos6, 
tiene la misma variedad, distancias de siembra y scmbra que el nsayo de 

Sabanilla.
 

El manejo de la plantaci6n se realiza todos los alios, despu~s de la 
cosecha, mediante poda por planta eliminando entre un 20 y un 25% de las 
plantas m~s agotadas. En la deshija se seleccionan cuatro hijos unifor
memente distribuidos en el tronco, la scmbra es arreglada dos veces al 
afio, siendo la prinera inmediatamente antes de la poda y la segunda des
pu~s del 20 de agosto. 

En estos ensayos se probaron tres niveles de nitr6geno y cuatro 6po
cas de aplicacion cuyo detalle se encuentra en el Cuadro 1. 

Adenvs se aplio5 una base general de fertilizaci6n con 75 kilogramos 
por hectdrea de P205 ; 100 kg/ha de K20; 40 kg/ha de MgO; y 20 kg/ha de 
B203. Se usaron ccuo fuentes para aplicar estos elementos el triple su
perfosfato, puesto todo en mayo; el cloruro de potasio; sulfato de mag
nesio y razorita aplicados en 50% en mayo y el otro 50% en agosto. 

Se us6 como di.eio experimental el facLOrial confundido de bloques 
al azar, con cuatro repeticiones y dos testigos para el nitr6geno, uno 
absoluto y otro con la base general. El Zinc se supli6 por v a foliar en 
mezcla con los fungicidas necesarios para prevenir ataques de enfermeda
des fungesas.
 

La parcela const6 de 18 plantas, con parcela rtil de ocho en la que 
se midi6 la cosecha durante cinco alos, cuyos datos fueron analizados es
tadisticamente, scmetiendo sus promedios a la prueba de Dur.can. 

IESULTADOS Y DISCUSION 

En el Cuadro 2, se muestran los datos pranedios expresados en kilo
grands por hect~rea de cafe cereza, para cada una de las variantes del 

ensayo con sus respectivos porcentajes y significaciones. 

Mn todos los ensayos los tratamientos con nitr6geno superaron a los 
testigos, al 1% en Alajuela y San Jos6 y al 5% en San Ram~n, Figuras 1 y 
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2, Cuadro 2, lo que confirma una vez ms la afirmaci6n de que el nitr6

geno es el elemento que influye en el aurmnto de producci6n en forma di

recta y consistente (2, 3, 4, 5, 6). 

Al camparar los resultados con los niveles de nitr6geno, en Alajuela 

y San Ram6n no se nvarcan diferencias significativas, aunque en esta il

tima localidad tampoco hay diferencias entre el nivel menor de nitr6geno 

y el testigo. 

En Rlo Conejo el nivel de 200 kg/ha de nitr6geno, super6 a los otros 

dos niveles, con el 5% de significancia. 

Estos resultados concuerdan con otros realizados en el Departamento 

de Caf6, donde el aumento en la cantidad de fertilizantes no eleva la 

producci6n de cafM proporcionalmente (2, 3, 4, 5) en epecial en aquellos 

suelos de origen volc~nico, de alto contenido de materia orgnica, no asi 

en los suelos laterfticos, cxom los de Rio Conejo sin influencia vol c

nica y con bajos niveles de materia orqwnica, 1o que tambi~n fue confir

mado en estos ensayos. 

La economia de fertilizantes en esta 6poca tiene gran importancia pa

ra Costa Rica, especialmente del nitr6geno por ser- derivado directo del 

petr6leo, pues representa econcimia de divisas, mxime cuando los precios 

del caf6 en los mercados internacionales bajan. De acuerdo con estas in

vestigaciones la producci6n no se afecta al usar 100 o 200 kg/ha de ni

tr6geno, segn sea el suelo. 

En lo que respecta a epocas de aplicaci6n del nitr6geno, se ha man

tenido el criterio de que por ser este elemento sumamente soluble en a

gua y con altas precipitaciones, este queda muy expuesto a la lixivia

ci6n; por otra parte seg6n los resultados de laboratorio, el cafeto ab

sorbe los nitratos en mayor cantidad en tres 6pocas: antes de la flora

ci6n, al inicio del auge del crecimiento y al inicio de la maduraci6n (1) 

se ha reccimendado que la aplicaci6n de nitr6geno se haga en forma frac

cionada, en 6pocas que coinciden aproximadamente con los picos de absor

ci6n de nitratos. Sin embargo, en estos ensayos no se marcan difereacias 

significativas en cuanto a la producci6n, al aplicar el nitr6geno en una 

dos o tres 6pocas (Cuadro 2, Figura 3), aunque en Rio Conejo al poner 
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todo el nitr6geno en mayo la cosecha de cafe aument6 en 102% con respec
to a cuando se hizo fraccionada, las diferencias no alcanzaron a ser sig

nificativas. 

Estos resultados tienen mucha importancia para Costa Rica, donde la 
mano de obra cada vez es m~s escasa y cara, pues el reducir el n6nero 
de aplicaciones de fertilizante sin afectar la producci6n, darla un au
mento en las exiguas ganancias que se obtienen en la producci6n de cafe. 
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cional de la Potasa. Berna, Suiza. 1972.
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4. 	 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA. Programa Cooperativo Oficina 
del Cafe. Informe anual de labores 1977. San Jos6, Costa Rica. 
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5. 	 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA. Programa Cooperativo Oficina 
del Cafe. Informe anual de labores 1979. San Jos6, Costa Rica. 
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6. UNIVERSIDAD DE CSTA RICA. Facultad de Agroncmla. Memoria del pri
mer Seminaria Nacional sobre fertilizaci6n de cultivos. San Jo
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Cuadro 1.- Caracteristicas de los sitios de los ensayos y detalle de los 

tratamientos 

UGAR a.s.n.m. TEMPE- PRECIPI- TIPO 
RATJRA TACIOl. SUELD 

Sabanilla-Alajuela 1.400 m 20,9-C 3.280 mm ANDEPT 

San Ramnn-Alajuela 1.052 m 21,70C 2.016 m ANDEPT 

Desanparados-SanJosC 1.125 m 20,8°C 2.091 mrm ORTHENT 

CLAVE TRATAMIENTO CLAVE TRATAMIENTO 

No Testigo E1 100% del N en mayo 

N1 100 kg de N/ha. E2 50% en mayo, 50% en agosto 

N2 200 kg de N/ha. E3 50% en mayo, 50% en 
noviembre 

N3 300 kg de N/ha. E4 30% en mayo,33% en agosto 
33% en novierbre 
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Cuadro 2.- Sumatoria de cinco osechas, discriminada por tratamientos en los 

tres sitios de ensayo. 

SABANII1A DE AAJUEIA 

TRAT. kg/ha. % IAT. kg/ha. 

E3 15.949 100 N3 15.381 169 

E4 15.540 98 N2 15.307 169 

E1 14.684 92 N1 14.643 161 

E2 14.267 90 N0 9.074 100 

SAN RAMON DE AIAJUELA 

TRAT. kg/ha. % TRAT. kg/ha. 

E3 11.381 100 N3 11.650 116 

E4 11.303 100 N2 11.296 113 

E2 11.207 99 N1 10.772 108 

F1 11.078 98 No 10.001 100 

DESAMPARADOS-SAN JOSE 

TRAT. kg/ha. % TRAT. kg/ha. % 

E1 11.385 202 N2 10.982 195 

E3 7.576 134 Ni 10.141 180 

E4 7.030 124 N3 9.300 165 

E2 5.650 100 No 5.605 100 
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Figura 1.- Producci6n 
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Figura 3.- Respuesta del cafeto a la fertilizaci6n nitrogenada fraccionada 
en distintas formas, en tres sitios en Costa Rica. 
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EFECIO DEL TAMA) DE IA BOLSA EN EL DFSARROIL 

DE CAFETOS CULTIVARES 

'BOURBON Y PACAS' EN EL VIVEM
 

Carlos Rene Basagoitia M. * 

WDUCCION 

La necesidad de obtener plantas de cafC con cierto qrado de desarro
lo, que les permita soportar la adversidad de los factores ambientales
 

al mxmento del trasplante, ha dado lugar a la sienbra de viveros o alma
cigueras, donde la planta permanece alrededor de un afin, antes de ser 

sembrada en el campo. 

Este trabajo se hizo debido a que en el pals es ccuI~n sembrar en bol
sas de pclietileno de 22,8 x 30,5 cm, y aden, s porque existen en el mer
cado, bolsas de tamafios menores, las cuales pueden tener cierto efecto en 
el desarrollo de los cafetos de los cvs 'Bourbon' y 'Pacas', asf comn tam

bi6n en su costo de operaci6n. Para establecer comparaciones, se hicieron 
evaluaciones durante un afio en el Campo Experimental del ISIC (955 m.s.n.
 

m.) localizado en Nueva San Salvador. 

EVISION DE LITERATURA
 

En Colombia (6)se reomienda usar bolsas de polietileno de 18 x 22 cm, 
seanbrando una planta por bolsa y trasplantandola al lugar definitivo a los 
5 6 6 meses de edad; adems han observado buenos resultados con las bolsas 

de 15,2 x 15,2 cm. 

En Puerto Rico (4), para la siembra de viveros de cafe, se reccmiendan 
bolsas de 12,7 cm de digmetro por 25,4 cn de alto, preferentemente negras y 
con pequefios agujeros. En Nicaragua (1), los mejores resultados se han ob
tenido con bolsas de polietileno negro y con dimensiones de 17,8 x 22,9 an 
como minimo. En Per6 (2)se reccmiendan bolsas de 20 am de di~metro y 30 cm 
de alto. En El Salvador (3), la dimensi6n de bolsa mas usada en viveros de 

Departamento de Agroncnifa, ISIC, El Salvador 



caf6 es la de 22,8 x 30,5; el uso de bolsas muy pequenas conduce a la 

mala fornaci6n de la ralz o a que esta ranpa la bolsa, se ancle en el 

suelo y al mnento del trasplante se tenga que podar, lo que va en per

juicio de la planta. Tambin en el transporte, muchos pilones se desin

tegran y la siembra se hace pr~cticafiente en "escoba" (a ralz desnuda) 

aumentando la p~rdida en la finca. 

En 1966 (5) se sembraron cafetos cvs 'Bourbon' y 'Pacas' en bolsas 

de tamafios: 22,8 x 25,4 an; 22,8 x 30,5 an; 22,8 x 38,1 an; 25,4 x 

25,4 an; 25,4 x 30,5 an y 25,4 x 38,1 an. Se encontr6 que la bolsa de
 

menor tanafio (22,8 x 25,4 an) era la ms econ6mica y adems se lograban
 

desarrollos satisfactorios de las plantas.
 

MATERIALES Y MEIDDOS 

El trabajo se desarroll6 a partir de junio de 1978 durante un afioen 

el Campo Experimental del ISIC, Nueva San Salvador ( 955 m.s.n.m.) :-)

bre la serie de suelo Soyapango-Apoya de textura franca, perteneciente 

al Grupo Regosol, bajo una precipitaci6n pramedio anual de 1980 m ytem

peraturas que oscilan entre 19,4 C y 21,7 0C y bajo condiciones de sombra. 

La evaluaci6n se hizo en dos ensayos de ocho bloques al azar con cin

co tratamientos, uno en vivero de cafC 'Bourbon' y el otro en vivero de 

'Pacas'. Se probaron bolsas de polietileno negro y perforadas de los ta
mafios siguientes: 22,8 x 30,5 an; 22,8 x 25,4 an; 20,3 x 25,4 an; 17,8 x 

25,4 cm y 15,2 x 22,8 cm. Cada unidad experimental fue de 16 plantas, 

de las cuales se tcmaron las cuatro centrales cuo efectivas. El distan

ciamiento entre bolsas fue de 25 x 25 cm en 'Bourbon' y 20 x 20 an en 

'Pacas. 

Para el llenado de bolsas se ocup6 suelo mezclado con pulpa seca en 

proporci6n de 3 a 1 y se sembraron pldntulas s6lo con hojas cotiledona

les (conchas). El control de plagas, enfermedades y malas hierbas, fer

tilizaciones y otras practicas, se hicieron de igual fona para todos 

los tratamientos, de acuerdo a las reccrendaciones que el ISIC da para 

viveros. 

Se tanaron algunos datos para estimar el costo de operaci6n en los 
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diferertes tamafios de bolsa com preparaci6n de la mezcla suelo-materia 
orgdnica, precio de bolsas y llenado. Un afh despu~s de iniciados los 
exiperimentos se midi6 el desarrollo de las plantas mediante la altura, 
el grosor del tallo a 10 cm del nivel del suelo, nrnero de pares de ra
mas (cruces y peso seco total. 

Lis bolsas se levantaron mensualmente en todos los tratamientos pa
ra evitar que las ralces de los cafetos se salieran y se alimentaran del 

suelo firme. 

RESULTADOS 

El desarrollo de los cafetbs se detalla en los Cuadros 1 y 2. Estos 
resultados mostraron que los desarrollos de los cafetos en los dos tama
fos mayores de bolsa (22,8 x 30,5 cm y 22,8 x 25,4 cm) fueron estadisti
camente iguales entre sl y significativamente superiores a! desarrollo 
logrado en las bolsas m~s pequeias. 

El grosor de los tallos, las alturas y los pesos secos de los cafe
tos 'Bourbon' y 'Pacas', logrados en bolsas de 20,3 x 25, 4 am, fueron 
estadlsticamente iguales los obtenidos las de 17,8 25,4 Ena en x cm. 
estas CU]timas bolsas, el cv 'Bourbon' desarroll6 significativamente menos 
pares de ramas que en las de tamafio mayor. 

Con los dos tamafios menores de bolsa (17,8 x 25,4 an y 15,2 x 22,8 
an) se lograron desarrollos estadisticamente iguales en ambos cultivares; 
pero en las bolsas de 17,8 x 25,4 an, el nrnero de pares de ramas fue 
significativamente superior al obtenido con las ms pequenas. 

Algunos datos relativos al costo de operaci6n, se resunen en el Cua
dro 3; en este aspecto se observ6 que el valor de la bolsa y la prepara
ci6n de la mezcla suelo-materia org~nica, estan directamente relacionados 
al tamaio de la bolsa, lo cual no sucedi6 con el ilenado, donde el mayor 
costo correspondi6 a los dos tamafios menores.. 

DISCUSION 

El mayor desarrollo de los cafetos logrado con las bolsas de 22,8 x 
30,5 an y 22,8 x 25,4 an, se debe a que el sistema radical dispuso de ma
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yor espacio para su desarrollo, lo cual permiti6 m~s absorci6n de agua y 
nutrimientos, lo que concuerda con las observaciones de GonzClez (3). 

Los cultivares 'Bourbon' y 'Pacas' respondieron en forma similar a 
los diferentes tamafios de bosa estudiados, no exitiendo variaciones de
bidas al desarrollo propio de cada cultivar, lo cual coincide con otro 
trabajo realizado por el ISIC (5).
 

Las diferencias en el desarrollo de los cafetos, ccm 
 efecto del ta
maio de la olsa, fueron significativos, posiblemente porque las ralces 
no entraron contacto conen el suelo firme, puesto que en caso ontrario 
resulta inconveniente (3), ya que al mmrento del trasplante, las ralces 
se hubieran tenido que podar, redundando esto en perjuicio de la planta. 
Este problEma puede desaparecer cuando la duraci6n del vivero se reduce; 
de alll que bolsas de tamaio menor resulten efectivas para vivero de 
seis meses (6), debido al poco desarrollo que se logra en la planta. 

Despu6s de estimar los costos de operaci6n entre los dos mayores ta
mafios de bolsa, que presentaron similitud en el mejor desarrollo de ca
fetos, se puede seleccionar el uso de bolsas de 22,8 x 25,4 am por 
su
 
costo menor, lo que concuerda con lo obtenido por el ISIC 
 (5). 

El costo mayor estimado al llenar las bolsas de 17,8 x 25,4 cn y 
15,2 x 22,8 cm podrla ser efecto -le la dificultad al ejecutar la opera
ci6n, debido a la estrechez de su diimetro y por el problema de mantener

las verticales. 

CONCLUS IONFS 

El uso de bolsas de polietileno de varios taman-os, en viveros de ca
fe 'Pacas' y 'Bourbon' tiene relaci6n con el desarrollo de las plantas y 
con el costo de operaci6n. El mayor desarrollo de cafetos lograse con 
bolsas de 22,8 x 30,5 cn y 22,8 x 25,4 am, de las cuales es preferible 
usar las de la Iltima medida ya que su costo es menor. 

El efecto del tamafio de las bolsas en el desarrollo vegetativo de los 
cultivares 'Bourbon' 'Pacas'y fue similar. 
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Cuadro 1.- Efecto del tamafio de la bolsa en el desarrollo de la planta de cafe cultivar 'Bourbon'
 

en el vivero.
 

Campo Experimental del ISIC, Nueva San Salvador, 1979.
 

TAMARD DE BOLSA (cm) CARACTERISTICAS DEL DESkMILO DE LAS PLANAS 

Didmetro Largo Grosor del Altura NO de Peso Seco 
tallo (rn) cruces (g) 

22,8 30,5 
 5,78 a 47,1a 1,82 a 18,96 a
 

22,8 25,4 5,60 a 46,09 a 1,75 a 16,66 a 

20,3 25,4 4,35 b 36,66b 1,42 b 9,67 b
 

17,8 25,4 4,07 bc 
 33,53bc 1,32 c 6,67 bc
 

15,2 22,8 3,53 c 
 30,98c 1,13 d 4,46 c
 

Los prcxmedios de los tratamientos con letras ccimunes son estadisticamente iguales segn 
la prueba de Duncan al 1%.
 

Ln 



Cuadro 2.- Efecto del tamafio de la bolsa en el desarrollo de la planta de cafM cultivar 'Pacas en
 

el vivero.
 

Canpo Experimental del ISIC, Nueva San Salvador, 1979.
 

Tamafio de bolsa ( an ) Caracteristicas del desarrollo de las plantas 

Di~metro Largo Grosor del tallo Altura N'de cruces Peso seco 

(m) (an) (g.) 

22,8 30,5 5,48 a 34,45 a 1,78 a 17,88 a 

22,8 25,4 4,89 a 31,40 a 1,71 a 14,38 a 

20,3 25,4 4,03 b 24,96 b 1,34 b 7,80 b 

17,8 25,4 3,81 bc 23,42 bc 1,29 b 7,02 bc 

15,2 22,8 3,37 c 20,03 c 0,94 c 3,41 c 

Los promedios de los tratamnientos con letras ccmunes, son =stadisticamente iguales segn la 
prueba de Duncan al 1%.
 



Cuadro 3.- Datos relativos al costo de cada tratamiento 

TAMARO 

Diimetro 

DE BOLSA .(an) 

Largo 

VALOR 

Precio 

(colones) * 

DEL MILIAR DE BOLSAS 

LLioAO 

d/h Colones 

VALOR DE LA MEZCIA PARA LLAR 

1000 BOISAS 

(colones) 

22,8 

22,8 

20,3 

17,8 

15,2 

30,5 

25,4 

25,4 

25,4 

22,8 

20,55 

17,10 

15,20 

13,30 

10,80 

1,63 

1,46 

1,38 

1,71 

1,71 

12,32 ** 

11,03 

10,43 

12,92 

12,92 

30,00 

24,72 

17,68 

14,40 

10,00 

• 0.4 de d6lar igual a un col6n. 

•* Basado en el salario mInimo vigente a octubre de 1979. 
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ESIUDIO DE DIFERENTES MEMIDOS DE APLICACION DE 

FERTILIZANrE AL CAFFTO ADULTO 

J. Guillermo Castaieda Morgan* 

INM'DUCCION 

Debido a que frecuentemente se reciben consultas sobre cu~l es el mC
todo m~s adecuado para aplicar el fertilizante al suelo, se decidi6 correr 
Ln ensayo co'. varios m6todos a usar. Fue asi ccmv, se pens6 en el ensayo 
que ahora se presenta, usando ocho tratamientos distintos. 

Este ensayo tendri una duraci6n de cuatro afios y lo que a continuaci6n 
se presente es el resultado de la primera cosecha. 

El ensayo se principi6 en mayo de 1979, es decir cuando ya la carga 
del cafeto esta "pegada". Sin embargo, se tcm5 esta primera cosecha para 
tener una comparaci6n para los afios siguientes. 

TRATAMIENTOS
 

1. Testigo.
 
2. Aplicaci6n en banda semidispersa, en la mitad interior entre e]
 

tronco y la proyecci6n del follaje.
 
3. Aplicaci6n en banda semidispersa, a la mitad exterior de la dis

tancia entre el tronco y la parte exterior de la proyecci6n del
 
follaje (punto de goteo).
 

4. Aplicaci6n en "media luna", a 
un s6lo lado de la mata, a la mi
tad de la distancia entre el tronco y el punto de goteo.
 

5. Aplicaci6n dispersa en toda el grea debajo del follaje de la ma

ta.
 

6. Aplicaci6n en dos hoyos de macana, a uno y otro lado de la mata,
 
a la mitad de la distancia entre el tronco y el punto de goteo.
 

Asociaci6n Nacional del Cafe', Guatemala.
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7. 	 Aplicaci6n en cuatro hoyos de macana, alrededor de la mata, a la 
mitad de la distancia entre el tronco y el punto de goteo. 

8. 	 El Tradicional en la finca. 

El experimento se realiz6 en la Finca Santa Isabel, Coatepeque,
 
Quetzaltenango, en un cafetal de caturra de dos afios 
 de edad, aplicando 
58 grams por planta de 18-6-12 en mayo o junio y en agosto o setiembre 
y 58 granms de 6rea por planta en octubre o noviembre. Cada tratamiento 
se aplio6 a cinco plantas distanciadas 1,68 x 0,68 m. 

DISCUSION Y CONCLUSICNES 

Los valores analizados son de la primera recolecta de esta evalua
ci6n, por tal raz6n sus resultados ain no pueden indicar estadisticamente 
resultados conciscs o que representen que metodologla de aplicaci6n de 
fertilizantes es el mejor. 

El anglisis estadistico no fue significativo, para tratamientos pe
ro 	sl para repeticiones, siendo aqui altamente significativo, esto se de
he 	precisamente a la heterogeneidad en la sumatoria de r6plicas. El coe
ficiente de variaci6n es relativamente alto para este tipo de experimen

tos.
 

Se espera que en futuras lecturas esta evaluaci6n d mejores datos 
de cosecha que indiquen, a travCs de su anlisis estadistico, el mejor 

m~todo de fertilizaci6n. 
Para este afio, se puede decir que todos los tratamientos se ccmporta

ron igual desde el punto de vista estadfstico, sin embargo existen ciertas 
diferencias ari.tmCnticas en la ccmparaci6n de prcmedios, por ejemplo, la a
plicaci6n de fertilizante en dos hoyos de macana, supera al testigo luego 
sigue con una muy ligera diferencia, al compararla con el testigo la de 
cuatro hoyos de macana. Es extraho que todos los otros rtodos de aplica
ci6n estsn bajo el testigo, este punto se definiri en pr6ximos aflos de e
valuaci6n ya que este experimento estA disefiado a largo plazo. 
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EVAUACICN DE FACTORES QUE AFECTAN 1A ADOPCION DE TECNOLOGIA 

CAFETALERA E IA ZONA NOR-OCCIDENTAL DE HODURAS
 

Maria del Carmen Sudrez* 

F. Qmar Osorio Garcia*
 

INTRODUCCION
 

Diversos estudios y miodelos sobre el problema de la difusi6n y adop
ci6n de tecnologia surgen de las presicnes ocasionadas por el crecimien
to demogrifico, y urbanistico, lo que origina una creciente demanda de 
productos agrioolas y la necesidad de impulsar el desarrollo de la agri
cultura a travs del aumento de la productividad.
 

Ello significa a menudo modiflcar 
 la tecnologia utilizada por el pro
ductor, surgiendo el problema de camo poner a disposici6n del agricultor 
nuevos oonocimientos y avances de la agricultura y ante todo crmo lograr 
que 6ste acepte la nueva tecnologia y consecuentemente la adopte. 

Este trabajo se propone analizar la influencia de varios factores de 
tipo socio-econ~mico en el proceso de adopci6n de tecnologla por parte de 
los caficultores de la zona noroccidental de Honduras y proponer reccmen
daciones a fin de mejorar el proceso adoptivo a trav~s de la soluci6n de 
los principales problemas que limitan la tecnificaci6n de la caficultura 
de la zona. 

REVISION DE LITERATJRA 

La adopci6n de tecnologla en palses en des;rrollo ha sido un tema am
pliamente apoyado ya que existe el antecedente de que sin un conocimien
to de las condiciones locales, la tecnologia disponJble puede no ser ade
cuada para deuso los productores. 

Programa de Estudios Socioeconzmicos y Programa de Bicmetrfa, Insti

tuto Hondureio del Cafe, Honduras. 
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Entre los estudios ms importantes estA el de Cardona y Cort~s (3) en 

la Agencia de Desarrollo Rural de Tulua Colombia el cual indic6 que los 

factores que m~s influyeron en la adopci6n relativa de tecnologia en el 

cultivo de la vid, fueron la experiencia, la asistencia tcnica, la par

ticipaci6n social, el capital y el monto de cr~dito. En El Salvador, 

Cutie (5) evaluando la adopci6n en el maz hlbrido determin6 que 6ste de

pendfa de la disponibilidad de crditos, facilidades de mercadeo y la su

pervisi6n t~cnica. 

Hern~ndez (6) en un estudio similar en el Nor-oeste de Quindlo 

(Colombia) sefiala que son importantes los factores econ~micos, sociales 

y culturales haciendo rnfasis en la necesidad de tecnologla de poca inver

si6n. Michael (11) identific6 en el Sur del Brasil, los factores asocia

dos con la conducta del agricultor en la adopci6n de nuevas pr~cticas. 

Estos son: recursos econ6micos, lapsos de tiamo, motivaciones. 

Sibley (15) examin6 la adopci6n de tecnologla agricola entre los in

dios de Guatemala e indic6 que el conocimiento y la percepci6n no dems

tr6 relaci6n con la adopci6n de t6cnicas agrlcolas y que la conducta pa

sada especlfica, asl ccmo las caracterlsticas de las fincas, actuaban so

bre la adopci6n de t6cnicas. 

MATERALES Y METODOS 

Selecci6n de la Muestra 

Por sus caracterlsticas productivas y tradicionalmente cafetaleras. 

se escogi6 la zona nor-occidental del pals (Departamentos de Santa Bar

bara y Cop6n) cami objetivo del presente estudio. 

A traves de una muestra estratificada en base al tamafio de las fin

cas y 'atilizando la afijaci6n 6ptima de Neyman com metodologla se se

leccionaron al azar 263 caficultores. Estos a su vez, fueron encuestados 

a travs de una boleta que incluy6 preguntas en relaci6n a 14 variables 

especificas. 

Anglisis Estadistico 

Se utiliz6 la metodologla del andlisis de factores, la cual permite
 

la reducci6n de los datos, construyendo un conjunto de variables nuevas
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en base a la correlaci6n exhibida por los datos. 
A travs de la rotaci6n oblicua u ortogonal de los ejes del sistema 

que define la matrlz de factores, el investigador puede buscar la solu
ci6n que mejor satisfaqa las necesidades te6ricas y pr6cticas del pro
blema bajo estudio. 

DISCUSION Y REbULTADOS 

Estadisticas Descriptivas
 
Fn general, 
 las estadisticas descriptivas indican que s6lo el 85% de 

los productores poseen dreas con caf6 de 5 hectcreas y menos y la produc
tividad promedio de la zona es de 8,5 quintales por manzanas (540 kg/ha). 
Tanto la productividad como los ingresos percibidos por la venta del cafe 
aumentan en la medida que aumenta el drea. 

De los estratos estudiados, los que incluyen caficultores de poca Srea 
(y que son los mgs populosos) tie' el menor- contacto con los servicios 
de extensi6n. AsT, observa quese la adopci6n de tznicas, a6n en los es
tratos nrs grandes no alcanza m~s que el 59% de las pr~cticas evaluadas. 

An~lisis de Factores
 
Mediante el procedimiento de la rotaci6n octogonal se retuvieron tres
 

factores principales cuya composici6n de variables tiene un mejor signi
ficado. Estos factores explicaron el 31,46% de la variable adopci6n de 
tecnologla y su conformaci6n fue la siguiente: El factor 1 reune las va
riables que se relacionan directa e indirectamente con la capacidad eco
n~nica del productor por lo que incluye variables relativas al ingreso 
en tnrminos de recursos monetarios y a la posesi6n de Srea que implica in
versi6n. 

El factor 2 se refiEre a las variables que representan la influencia 
por acciones de instituciones tales como cr~dito y asistencia tecnica y 
los efectos de esta influencia como son la productividad por drea y la a
dopci6n de tecnologla. 

El factor 3 incluye las caracteristicas individuales del productor que 
son: la edad, y escolaridad del responsable y su participaci6n social. 
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Un modelo lineal de la ecuaci6n formada por estos tres factores indi
ca que la suna de los niveles de recursos exon~micos, la influencia de 
acciones institucionales y las caracteristicas individuales del productor 
determina el nivel de adopci6n de tecnologia que manifestarg an productor 

en particular.
 

Los tres factores inciden positivanente sobre la variable dependiente, 

por lo que incrementar el valor de estos factores resultari en un mejor 
nivel de adopci6n. 

OCNCflUSIONES
 

Mediante el anilisis de factores fue posible agrupar las trece varia
bles consideradas en tres factores hipot~ticos en base a sus estimadores 
estadlsticos, se caracteriz6 el factor 1 cxm el factor que identifica 
los recursos eo. :Cnicos del productor, el factor 2 representa la influen
cia de las acciones institucionales y el factor 3 describe las caracte
risticas individuales del productor. 

La identificaci6n de los factores permiti6 una mejor comprensi6n del 
problema analizado facilitando la interpretaci6n de los datos proporcio
nados por la investigaci6n realizada. 

El nivel de recursos econ6micos disponible, la calidad e influencia 
de las acciones politicas institucionales a que se exponga el productor 
y las caracteristicas individuales del mismo, condicionan el nivel de a
dopci6n tecnol6gica que exhibirg. 

Afin cuando los factores identificados tienen claro efecto sobre la 
adopci6n de tecnologla, los niveles de adopci6n y la productividad pro

medio de la zona no han alcanzado niveles que pudieran calificarse de a

decuados en virtud de los esfuerzos realizados hasta este momento. 

Los factores identificados solamente permiten explicar un 47,37% de 

la varianza total y un 31.46% de la varianza de la variable adopci6n de 
tecnologla, ello sugiere que existen otros factores no considerados que 
pueden estar condicionando la realidad en que se desenvuelve el produc

tor.
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RE1OMENDACICNES 

Es necesario reorientar los servicios de asistencia crediticia y t~c
nica, a fin de mejorar su efectividad, poniendo especial 6nfasis en la a

tenci6n a los pequefios productores, dada la importancia de (stos en la 

ccmposici6n de la poblaci6n cafetalera.
 

Deben crearse mecanismos de coordinaci6n que permitan la participa

ci6n y/o mejoramiento de la misma de aquellas instituciones pdblicas y 

privadas que tienen responsabilidad con el desarrollo del sector cafeta

lero. 

El mejoramiento del nivel de escolaridad debe ser parte integral de 
cualquier plan de desarrollo que se pretenda implementar en la caficultu

ra de la zona nor-occidental.
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EVALUACION DE PIAGUICIDAS EN EL COMBATE DEL 

MINADOR DE LA HOJA DEL CAFETO Leucoptera coffeella Guer. 

Mauricio Guerrero Berrios * 

Manuel I. Vega Rosales * 

INTRODUCCION 

Los dafios que causa el minador de la hoja Leucoptera coffeella, reper

cuten en la producci6n de los cafetales de bajlo por 1o que algunas veces 

es necesario efectuar aplicaciones con plaguicidas para minimizar las per

didas que 6ste ocasiona y con el aparecimiento de nuevos productos en el 

mercado nacional se hizo necesario la evaluaci6n de algunos de ellos para 

ampliar las alternativas de ccmbate. 

Ante esta situaci6n se evaluaron dosis de insecticidas que han sido re

portados en otros pafses camo eficientes para combatir al minador y que o

frecen las ventajas de utilizarse en dosis bajas, de ser poco t6xicos para 

animales de sangre caliente y con costos relativamente iguales o menores 

que los de los productos que se recamiendan. AdEds se evalu6 la efectivi

dad de los insecticidas formulados en polvo seco para el ccmbate de adul

tos, determinando en que medida el control de este estadlo regula las po

blaciones de larvas del insecto. 

REVISION DE LITERAIURA 

Berry (2) en 1959, report6 al minador de la hoja Leucoptera coffeella 

ccmo una plaga de potencial importancia para los cafetos de El Salvador, 

reccmendando para su ccnbate parathion con dieldrin en forma de polvo seco, 

lo que fue reafimado por Brito (3) y Castillo (4). 

El ISIC (8) recomienda para el control de adultos y prepupa el Methyl 

Parathion 2%, Metox 320, Toxafeno 20% en dosis de 25 a 30 lbs. por manzana 

* Departamento de Entcmologla, ISIC, El Salvador. 
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y para larvds, Diazinon 60E, Lorsban 4E, en dosis de 1,0 a 1,5 litros por 
manzana, Azodrin 56CS, Bidrin 85CS en dosis de 0,8 a 1,0 litros por man

zana. 

Guerrero y Hananfa (6) encontraron que el dicrotophos 80CS en dosis de 
800 g de ia por manzana ccnbati6 eficientenente al minador de la hja a 
los 21 dias despus de aplicado. Por otr, parte Reyes (13) menciona que la 
iluvia causa bajas en la poblaci6n de larvas de minador de la hoja. 

Paulini et al (10) en trabajos realizados en Brasil, en el cxmbate del 
minador de la hoja Perileucoptera coffeella, determinaron la efectividad 
de varios productos entre los cuales figuraba el dicrotophos al 50% en do
sis de 350 g de ia/ha. En otro trabajo efectuado por Guidolin et al (7) 

cxonfirmaron la efectividad de dicrotophos en dosis de 500 g de ia por hec
tdrea; al respecto Benavides y C~rdenas (1) detenminaron que este producto 
tiene una efectividad de cinco semanas. D'Antonio, Paulini y Matiello (5) 
ccmprobaron la efectividad de varios productos entre los cuales el acephate 
(Orthene 75%) en dosis de 1,5 litros/ha figuraba entre los mejores. On 
1976-77, Paulini, Matiello y D'Antonio (12) determinaron que el Decis 2.5 

CE y el Ambush 50CE (piretroides sint~ticos) en dosis de 360 y 240 cc/ha 

respectivamente, ejercieron un ccmbate eficiente del minador de la hoja. 
Paulini et al en otro trabajo (11) constataron la efectividad de los pire
troides sint~ticos permetrina (ICI 10%) en dosis de 30 y 60 g de ia/ha, 
decametrina (Decis 2.5) en dosis de 6,25 g de ia/ha y el fenovalerato 

(WL 43775) en dosis de 270 y 105 g de ia/ha y el fenovalerato (S5602) en 
dosis de 180 y 90 g de ia/ha. 

Kenia (9)reporta que el dicrotophos 40% en dosis de 1,4 a 1,7 litros 
por hectfrea coibate satisfactoriamente la plaga. 

MATERIALES Y MEIODOS
 

Larvas
 

Este trabajo se realiz6 en dos localidades: en la zona occidental en 
una finca del cant6n El Paraizal, jurisdicci6n de Izalco, a una elevaci6n 
de 400 m.s.n.m., del 27 de febrero al 27 de mayo de 1978; la otra en la 



28 

zona oriental en una finca del Cant6n El Volcdn, jurisdicci6n de San 

Miguel a una elevaci6n de 500 m.s.n.m., del 13 de marzo al 9 de junio de 

1978. El cafetal en ambas fincas es de la variedad Bourbon, en un dis

tanciamiento de 2,5 x 2,5 m, manejado en parras. La evaluaci6n de los 

insecticidas se hizo mediante la aplicaci6n de los productos, en 6 r~pli

cas al azar con 14 tratamientos, los que se detallan en el Cuadro 1. 

Cuadro 1.-	 plaguicidas y sus dosis evaluadas en los tratamientos en la
 

Finca El Paraisal y Finca del Volcdr de San Miguel durante
 

1978.
 

INSECTICIDAS
 
DOSIS DE DOSIS g. 

NCMBRE (XMErCIAL NOMBRE CMUN PROD./HA. (ia)/ha. 

1. Decis 2.5 CE 	 decametrina 392 cc 9,80
 

2. Decis 2.5 CE 	 decametrina 295 cc 7,35
 

3. Decis 2.5 	CE decamtrina 210 cc 5,15 

4. Belmark 30 CE 	 fenovalerato 406 cc 121,80
 

5. Belmark 30 CE 	 fenovalerato 308 cc 92,40
 

6. Belmark 30 CE 	 fenovalerato 203 cc 60,90
 

7. Pounce 75 CE 	 permetrina 1400 cc 105,00
 

8. Pounce 75 CE 	 permetrina 1050 cc 78,75
 

9. Pounce 75 CE 	 permetrina 700 cc 52,50
 

10. Orthene 	50 PS acephate 1915 gr 957,60
 

11. Orthene 	50 PS acephate 1436 gr 718,20
 

12. Orthene 	50 PS acephate 958 gr 478,80
 

13. Bidrin 85 CS 	 dicrotophos 1120 cc 952,00
 

14. Testigo 	 - -

Cada parcela experimental const6 de 16 cafetos de los cuales los 4 

centrales eran los efectivos y el resto borda. Se efectu6 una s6la apli

caci6n de los productos al inicio del ensayo, con aspersoras manuales de 
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espalda teniendo un gasto praedio de 170 galones de mezcla por hectrea. 

En cada muestreo se tcmaban 8 hojas al azar de cada cafeto efectivo, a 

los que se le contaban la cantidad de larvas y pupas vivas por tratainen

to. Los muestreos se realizaron, uno inicial antes de la aplicaci6n y 

los restantes despus de los 27, 40, 70 y 95 	dias de la aplicaci6n para 

la finca El Paraisal y a los 20, 33 y 62 dias despuds de la aplicaci6n en 

la finca localizada en San Miguel. 

Adultos
 

Este trabajo se realiz6 en dos localidades, una en la zona oriental 

en una finca del cant6n El Llano, jurisdicci6n de Villa E1 Triunfo, de

partamento de Usulut~n, a una altura de 460 m.s.n.m., del lde febrero 

al 25 de mayo de 1978. La otra en una finca de la zona occidental, loca

lizada en el Cant6n El Paraisal, jurisdicci6n de Izalco, departamento de 

Sonsonate, a una altura de 400 m.s.n.m. del 8 de marzo al 15 de mayo de 

1978. En ambos casos se instal6 en cafetales de la variedad 'Bourbon', 

distanciados a 2,5 x 2,5 m. El arreglo experimental utilizado en losdos 

lugares fue el de bloques al azar, con seis repeticiones y cuatro trata

mientos (Cuadro 2). 

Ciadro 2.-	 Plaguicidas evaluados contra adultos de minador de la hoja en 

zona oriental y occidental durante 1978. 

INSECTICI DAS
 

NMMBRE CMEIIAL NCMBRE COM N 	 Dosis kg/ha Dosis g. 
prod/comer. (ia)/ha. 

Lorsban 3 p 	 chlorpyrifos 16,1 483 

Volaton 2,5 p phoxbn 	 16,1 403
 

Folidol M-2 	 methyl paration 16,1 322
 

-Testigo 	 .-

Cada parcela experimental const6 de 72 cafetos de los cuales los 6 

centrales fueron los efectivos y entre 6stos se distribuyeron 8,30 m2 de 

manta negra. Se efectu6 una sola aplicaci6n de productos con bxmbas es
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polvoreadoras de acci6n manual y 5 horas despu~s se procedi6 al contaje 
de adultos muertos por tratamientos presente en las mantas. Para corre
lacionar el efecto de cada producto evaluado en el ccmbate de adultos 
de minador con la poblaci6n futura de larvas se efectuaron recuentos de 
6stas, en 8 hojas tomadas al azar de cada cafeto efectivo. Los muestreos 
se realizaron uno inicial un dia antes de la aplicaci6n de los productos, 
los siguientes a los 8, 34, 63 y 83 dias despu~s de la aplicaci6n en la 
zona oriental y a los 23, 37 y 68 dias despuis de la aplicaci6n en la zo

na occidental. 

RESULTADOS Y DISCJSION 

La baja de las poblaciones de larvas de minador de la hoja debido a 
la acci6n de los insecticidas se presenta en los Cuadros 3 y 5. 

En la finca El Volcn (Cuadro 3) se observa a los 20 dias despu~s de 
la aplicaci6n que todos los insecticidas tuvieron poblaciones significa
tivamente menores que los correspondientes a las parcelas del testigo; 
sin embargo, ocurri6 una baja considerable en las poblaciones del testigo, 
probablemente se deba al efecto de la lluvia ya que entre estas fechas fue 
de 34,1 mm la que pudo haber influldo en las poblaciones de ninador. 

A los 27 dlas en la Finca El Paraisal (Cuadro 5) se nota que todos los 
insecticidas tuvieron poblaciones significativamente menorev que las co
rrespondientes al testigo. Sobresaliendo como los mejores los piretroides 
sint6ticos fenovalerato 30CE, decametrina 2,5CE, permetrina 75CE en las do
sis evaluadas; sigui~ndole en efectividad el dicrotophos; lo que concuerda 
con Paulini (11 y 12) en lo que se refiere a la efectividad de los pire
troides sintCticos y a lo encontrado por Guerrero y Hanania (6), Benavides 
y Cardenas (1) en relaci6n a la efectividad del dicrotophos. 

A los 33 dias en la finca del Volc~n (Cuadro 3), todos los productos 
evaluados presentaron poblacicnes estadisticamente iguales a las del tes
tigo, exceptuando las parcelas tratadas con permetrina y acephate ambos 

en la menor dosis. 

A los 40 dlas, en la Finca El ParaisEl (Cuadro 5), los Gnicos trata
mientos que presentaron poblaciones estadisticamente iguales a las del tes
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tigo fueron las parcelas tratadas con acephate en las dos menores dosis 

lo que no concuerda con D'Antonio, Paulini y Matiello (5) quienes lo re

portan ocm efectivo para el control del minador. 

A los 62 dias en la Finca El Volcdn las poblaciones del minador se 

ven afectadas por la acci6n de las lluvias. Este mismo efecto se dio a 

los 70 y 95 dias en la Finca El Paraisal, coincidiendo con 1o reportado 

por Reyes (13). 

En general la acci6n de los insecticidas se muestra en el prcmedio de 

los niestreos despuas de la aplicaci6n resultando que todos los insecti

cidas en las dosis evaluadas redujeron significativamente las poblaciones 

de larvas, ya que 6stas no escaparon a la acci6n de los insecticidas ccmo 

se observa en las poblaciones de pupas (Cuadro 4 y 6) que se mantuvieron 

bajas o casi nulas durante toda la acci6n del ensayo. Los tratamientos 

que mejores resultados dieron, fueron los correspondientes al fenovalera

to, decanetrina y permetrina en las dosis evaluadas, lo que ooncuerda con 

Paulini et al (11 y 12) en 1o referente a la efectividad de los piretroi

des sint~ticos; sigui&idole en efectividad el dicrotophos, concordando a 

lo determinado por Guerrero y Hananla (6), Paulini et al (10) y Kenya (9). 
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QCadro 3.- Prcmiedio de larvas vivas de minador (L. coffeella) en rues
tras de 32 hojas correspondientes a cada tratamiento por mues
treo en la finca del Cant6n El Volcdn, 1978. 

INFESTACIQNES PMEDIOS 

TRATAMIEINOS InICIAL DIAS DESPUES APLICACION 3 ULTIMS 
1/ 20 33 62 

l.Decametrina 2,5CE 12,5 0,2 a 0,2 ab 0,2 a 0,2 ab 2/ 
2.Decametrina 2,5CE 14,2 0,0 a 0,0 a 0,0 a 0,0 a 
3.Decametrina 2,5CE 13,7 0,2 a 0,0 a 0,0 a 0,0 a 
4.Fenovalerato 30CE 14,7 0,0 a 0,0 a 0,0 a 0,0 a 
5.Fenovalerato 30CE 13,8 0,3 a 0,0 a 0,0 a 0,1 ab 
6.Fenovalerato 30CE 14,3 0,2 a 0,0 a 0,0 a 0,0 a 
7.Permetrina 75CE 16,5 0,0 a 0,0 a 0,0 a 0,0 a 
8.Pernetrina 75CE 17,8 0,0 a 0,0 a 0,0 a 0,0 a 
9.Permetrina 75CE 16,3 0,0 a 0,8 bed 0,0 a 0,3 ab 

10.Acephate 50PS 18,7 0,2 a 0,2 ab 0,2 a 0,2 ab 
11.Acephate 50PS 17,2 0,0 a 0,2 ab 0,3 a 0,2 ab 
12.Acephate 50PS 16,3 0,2 a 0,8 bed 0,3 a 0,4 b 
13.Dicrotophos 85CS 14,8 0,0 a 0,5 ab 0,5 a 0,3 ab 
14.Testigo 15.7 1,3 b 1,3 d 0,3 a 1,0 c 

1/ 	Inicial 24 horas antes de la aplicaci6n.
 

2/ 	Promedios con letras iguales indican que no hay diferencia significa

tiva entre tratamientos segdn prueba DMS al 5%. 
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Cuadro 4.-	 Pranedio de pupas vivas de minador (L.ooffeella)en muestras 

de 32 hojas correspondientes a cada tratamiento por restreo 

en la finca del Cant6n El Volcln (1978). 

INFESTACIONES
 

TRATAMIEN1OS INICIAL DIAS DESPUES DE APLICACION 

20 	 33 62
 

1. Decametrina 2.5CE 0,0 0,0 	 0,0 0,0 

2. Decametrina 2.5CE 0,2 0,2 	 0,0 0,0 

3. Decametrina 2.5CE 0,0 0,2 	 0,0 0,0 

4. Fenovalerato 30CE 0,7 0,0 	 0,0 0,0
 

5. Fenovalerato 30CE 0,2 0,0 	 0,0 0,0
 

6. Fenovalerato 30CE 0,0 0,0 	 0,0 0,0
 

7. Pernetrina 75CE 1,2 0,0 	 0,0 0,0
 

8. Permetrina 75CE 0,3 0,0 0,0 0,0
 

9. Permetrina 75CE 0,2 0,2 	 0,0 0,0
 

10. Acephate 50PS 0,5 0,2 	 0,2 0,0
 

11. Acephate 50PS 0,2 0,0 	 0,0 0,0 

12. Acephate 50PS 0,5 0,0 	 0,0 0,0
 

13. Dicrotophos 85C S 0,2 0,0 	 0,0 0,0
 

14. Testic -	 0,7 0,0 0,0 0,0 

Evaluaci6n de polvos secos en el ccnbate de adultos. 

El efecto de los insecticidas en el ccznbate de adultos de minador de 

la hoja se presenta en el Cuadro 7. 

En la zona oriental no hubo diferencia significativa entre los trata

mientos, sin embargo todos los insecticidas probados ejercieron un buen 

control de la plaga. Lo que concuerda con lo recmendado por el ISIC (4) 

en el caso de methyl parathion. 
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Cuadro 5.- Prcmedio de larvas vivas de mlnador (L. coffeella) en mues
tras de 32 hojas correspondientes a cada tratamiento, por 

muestreo en finca del Cant6n El Paraisal (1978). 

INFESTACIONES
 

TRATAMIENIOS INICIAL / Dias despuds de la aplicaci6n Prcnedios 
4 61tims 

27 40 70 95 mestreos 

1.Decametrina 2.5CE 12,8 0,0 a 0,2 a 0,5 a 0,8 a 0,4 a 2/ 

2.Decametrina 2.5CE 14,0 0,0 a 0,2 a 0,5 a 0,5 a 0,3 a 

3.Decametrina 2.5CE 13,0 0,3 ab 0,3 ab 0,7 a 0,5 a 0,5 ab 

4.Fenovalerato 30CE 6,7 0,0 a 0,0 a 0,3 a 0,3 a 0,2 a 

5.Fenovalerato 30CE 12,5 0,0 a 0,2 a 0,0 a 0,1 a 0,1 a 
6.Fenovalerato 30CE 10,3 0,0 a 0,0 a 0,3 a 0,6 a 0,2 a 

7.Permetrina 75CE 9,3 0,2 ab 0,2 a 0,3 a 0,0 a 0,2 a 

8.Permetrina 75CE 13,3 1,2 ab 0,5 ab 0,3 a 0,1 a 0,5 ab 

9.Permetrina 75CE 10,3 0,8 ab 1,0 abc 1,2 a 1,1 a 1,0 bc 

10.Acephate 50PS 14,2 6,0 c 2,0 bcd 0,7 a 1,3 a 2,5 de 

11.Acephate 50PS 12,0 5,8 c 3,7 de 1,2 a 0,8 a 2,9 e 

12.Acephate 50PS 11,0 4,8 c 3,8 de 1,5 a 0,8 a 2,7 de 

13.Dicrotophos 85C S 9,0 2,3 b 3,0 cd 1,2 a 1,0 a 1,9 cd 

14.Testigo 8,8 11,7 d 5,7 e 0,5 a 0,6 a 4,6 f 

1/ Un dia antes de la aplicaci6n
 

2/ Pranedio con letras iguales indican que no hay diferencia significa

tiva entre tratamientos seg6n prueba DMS al 5%. 
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Cuadro 6.- Pranedio de pupas vivas de minador (L. coffeella)en muestreo 

de 32 hojas correspcndientes a cada tratamiento por nuestreo 

en la finca del Cant6n El Paraisal (1978). 

INFESTACIONES 

Dias desu±s de la aplicaci6n 

TRATAMIENID INICIAL 27 40 70 95 

1.Decametrina 2.5 CE 1,2 0,0 0,0 0,2 0,0
 

2.Decanetrina 2.5 CE 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 

3.Decametrina 2,5 CE 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0
 

4.Fenovalerato 30CE 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0
 

5.Fenovalerato 30CE 1,5 0,2 0,0 0,0 0,0
 

6.Fenovaierato 30CE 1,2 0,2 0,2 0,0 0,0 

7.Permtrina 75CE 2,0 0,3 0,0 0,0 0,0 

8.Permetrina 75CE 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9.Permetrina 75CE 1,3 0,2 0,0 0,0 0,0 

10.Acephate 50PS 1,8 0,3 0,0 0,0 0,0 

11.Acephate 50PS 1,5 0,0 0,2 0,0 0,0 

12.Acephate 50PS 2,2 0,2 0,0 0,2 0,0 

13.Dicrotophos 85CS 1,. 05 0,0 0,0 0,0 

14.Testigo 1,2 1,3 0,0 0,0 0,0 
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En la zona occidental los mejores tratamientos fueron el chlorpyri
fos y el methyl parathion, 6stos a su vez sin diferencia significativa 

con el phoxim y 6ste sin diferencia con el testigo. En aniros lugares se 

not6 la ausencia de adultos vivos despus de la aplicaci6n y la cantidad 

de adultos muertos que se encontraron en el testigo fue debido a la ac

ci6n de los insecticidas, ya que este insecto en estado adulto tiene ca

pacidad de vuelo. 

Cuadro 7.- Pranedio de adultos muertos de minador de la hoja por trata
2miento en una drea de 452 m , en la zona oriental y occiden

tal (1978). 

TRATAMIENTOS ADULTOS MULROS 

PRODUCIUS ZONA ORIENTAL ZONA OCCIDENTAL 

1. Chlorpyrifos 16.461,99 a 6.363,93 a
 

2. Phoxim 2.5 p 18.779,94 a 2.819,48 ab
 

3. Methyl parathion 2 p 12.616.92 a 6.000,28 a
 

4. Testigo 8.462,79 a 1.363.70 b
 

El efecto de los insecticidas en el control de larvas se presenta en 

el Cuadro 8 en el que se nota que en todos los muestreos realizados en 
la zona oriental y occidental; los insecticidas evaluados no tuvieron e
fecto directo en el control de larvas, ya que presentan una poblaci6n de 

larvas similar a la del testigo. 

http:1.363.70
http:12.616.92


Cuadro 8.-	 Pranedio de larvas vivas de minador de la hoja encontrado en 48 hojas de los cafetos 
efectivos correspondientes a cada tratamiento. 

MUESTREOS
 

ZONA ORIENTAL ZONA OCCIDENTAL 

Dias desi&7,1 
aplicaci6n. 

de la Dias despuis de la 
aplicaci6n 

Productos Inicial 7 33 62 82 Inicial 21 35 66 

Chlorpyrifos 3 P 7,7 45,8 15,3 3,5 6,8 6,8 2,4 28,8 4,3 

Phoxim 2.5 P 9,5 38,0 13,2 5,7 6,3 6,2 4,0 24,8 3,7 

Methyl Parathion 2 P 10,2 32,0 6,2 3,5 9,3 6,2 6,8 22,7 5,2
 

Testigo 	 6,8 51,6 15,7 
 3,0 7,7 6,8 5,3 22,7 5,0
 

1/ Relizado un ca antes de la aplicaci6n.
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0ONCWSIONES 

De los resultados obtenidos bajo las condiciones que se desarroll6 el 
presente trabajo, se puede concluir que: 

a. 	 Los piretroides sint~ticos decametrina 2.5 CE, fenovalerato 30 CE, 

permetrina 75 CE en todas las dosis evaluadas ejercieron un ccmba
te eficiente del minador de la hoja, por tanto se reccrnienda uti
lizar las dosis menores evaluadas de estos productos para contro

lar esta plaga. 

b. 	 Los insecticidas en polvo chlorpyrifos 3P, methyl parathion 2 P y 
phoxim 2.5 P ejercen un control eficiente de adultos de minador. 

c. 	 Las aplicaciones de insecticidas en polvo no tienen un efecto di

recto en el control de larvas de minador. 

d. 	 La lluvia ejerce un control natural de las poblaciones de minador. 
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ESUJDIO DEL EFE=l) DE FUNGICAS
 

RECaMAB DOS OONTA ROYA (Hemileia vastatrix Berk & Br.) EN 

EL CDNrDO NUTRICIONAL DE LOS CAFEIMS 

Julio Csar Bonilla G.* 

IRTOUCCION 

Una de las alternativas que se tiene para el combate de la roya del
 

cafeto, la constituye las aplicaciones de productos quimicos especialmen

te aquellos a base de cobre. En palses en donde hace algdn tiapo se ha
 

establecido dicha enfermedad se han observado aumentos en la producci6n
 

hasta de un 30% con relaci6n a cafetales sin aplicaciones; no obstante
 

]a continua aplicaci6n durante varios afios de dichos productos se supuso
 

que podria causar problemas tales ccmo: desbalances nutricionales en la
 

planta, residuos en granos de caf6, acumulaciones en el suelo especial

mente en el drea de influencia de la planta, y otros colaterales no pre

visibles. Para tratar de determinar algunos de estos efectos se hicieron
 

tres evaluaciones, una en cada zona cafetalera de El Salvador y con una
 

duraci6n de tres anos.
 

REV ION DE LITERATRA 

Pavan y Korozawa (5), encontraron que en soluciory-s nutritivas, nive

les bajos de cobre (20 ppm) produjeron fitotoxicidad en la parte a~rea y
 

en el sistema radical; aplioaciones semanales o quincenales con cripricos
 

redujeron en un 50% el peso del sistEma radical; aplicaciones con Dithane
 

M-45 originaron memos peso seco del sistena radical.
 

Aduayi (1), encontr6 que aspersiones durante dos ahos a cafetos adul

tos con un fungicida cuproso (Cu2O) en dosis de 0,5, 1,0 y 1,50 por ciento
 

de concentraci6n peso/volumen, la dosis ns alta origin6 un incremento del
 

* Fitopatologia, ISIC, El Salvador. 
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pH, N, Ca, Materia Org~nica y Cu y disminuy6 el P del suelo, y sin efec

to sdbre el Mn. Al aumentar la aspersi6n de Cu se aumentaron las con

centraciones de N, P, K, Ca, Mg y Cu y se disminuyeron las de Fe en ho

jas, especialmente en las dosis m~s altas. Se aument6 tambi~n el N, K 

y Cu en el grano, con un increaento en el rendimiento de caf6 pero sin 

efecto en la calidad del grano.
 

De Mbraes, et al en Brasil (4), determinaron que el crecimiento de 

cafetos fue afectado por los niveles de cobre tanto en soluciones nutri

tivas como en el suelo; pero considerando iguales concentraciones de co

bre 6sto fue menos evidente en el suelo. Encontraron que en general el 

contenido do cobre en ralces, tallos, ranas y hojas aument6 de acuerdo a 

su concentraci6n en el sustrato, siendo menos pronunciados en plantas cul

tivadas al suelo; determinaron que el contenido no respondi6 de modo con

sistente a la elevaci6n del nivel de cobre en el medio; e indican que el 

uso de materiales calcareos y materia org~nica anulan efectivamente la 

toxicidad del cobre. 

Carvalho y Carvalho (2) encontraron, despus de 7 aplicaciones men

suales de oxicloruro de cobre en diferentes dosis por irbol, contenidos 

de cobre en grano que oscilaban de 16 a 37,5 ppm.
 

Los mismos investigadores (3), encontraron que siete aplicaciones de 

cipricos a diferentes dosis provocaron efectos significativos en los con

tenidos de N, P, K, Mg y Cu; Mn, Ca y Zn no fueron afectados; verificaron 

que la poca de colecci6n de las muestras incide en los contenidos de los 

elementos estudiados. 

MATERIALES Y METODOS
 

Se montaron tres ensayos uno por cada zona cafetalera del pals en ca

fetos variedad Bourbon, en la zona occidental se ubic6 en Finca Ayutepe

que, Cant6n Ayutepeque, Santa Ana a 1000 m.s.n.m. en cafetos de aproxina

damente 25 afios, distanciados a 1,25 x 1,67 m; en la Central en el Volcin 

de San Vicente, finca Santa Margarita, Nuevo Tepetitgn a 925 m.s.n.m. en 

cafetos de 5 alios distanciados a 1,67 m; y en la zona oriental en Finca 

La Primera, Santiago de Marla, Usulutdn a 940 m.s.n.m. en cafetos de 25; 
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alos, distanciados a 2,5 m. 

El disefio experimental que se us6 fue bloques al azar con 5 trata

mientos y seis repeticiones, la parcela experimental const6 de 36 plan

tas y la atil de las cuatro centrales. Los tratamientos evaluados fueron 

cuatro aplicaciones durante la 6poca lluviosa (mayo a octubre) de los 
productos descritos a continuaci6n: Sicarol 15% disp. (Pyracarbolide) en 

dosis de 4 l/ha; Cobox (oxicloruro de cobre 84% - 50% de cobre met~lico) 

a raz6n de 4 kg/ha; Dithane M-45 (80% Etilen Bisditiocarbamato de Zn y Mn) 

dosificado a 4 kg/ha; y 1 kg/ha de Bayleton 25% P.M. (Triadimefon); y un 

testigo sin aplicaci6n.
 

Se efectuaron 3 muestreos foliares en el alo, el primero 15 dlas an

tes del inicio de las aplicaciones, el segundo a mediados de la 6poca 

lluviosa y el tercero, un mes despu6s de la cuarta aplicaci6n de fungici

das. Para los an~lisis de residuos se colectaron granos completamente 

maduros. 

Los mtodos usados para los anglisis de los el enentos fueron corres

pondientemente los siguientes: N, Microkjeldahl; P, Colorimetria fosfova

nado molibdico; K, Fotometrla de llama; Ca, Mg, Mn, Cu, Fe y Zn, Espec

trofotcmetria de absorci6n atfnica y para el Triadimefon, Croaatografla 

de gases.
 

RESULTADOS
 

Considerando el primer y tercer muestreo foliar, las aspersiones con 

Dithane M-45 provocaron en el primer afio incrementos en los contenidos de 

Mn de 128,74; 277,52 y 67,13 pjm con prcmedios en los tres muestreos fo

liares de 384,08; 398,93 y 391,01 ppn en los ensayos de Santa Ana (Cua

dro 1), Usulutdn (Cuadro 2) y San Vicente (Cuadro 3) respectivamente. En 

el segundo aio (1979) este efecto fue menos pronunciado observdndose in

cluso una disminuci6n en el contenido foliar de Mn de 46,08 y 50,18 ppm 

entre el primer y tercer muestreo en los ensayos de Santa Ana (Cuadro 1) 

y San Vicente (Cuadro 3); Cnicamente en el de Usulutfn (Cuadro 2) se ob

serv6 un incremento de 90,3 ppm y en general una disninuci6n de los pro

nedios en los tres muestreos foliares en las diferentes localidades con 



43 

relaci6n al primer afio. Las aspersiones con el misro fungicida increen

taron los contenidos foliares de Zn en 10,29; 29,36 y 6,51 ppm en los en

sayos de Santa Ana (Cuadro 4), Usulutgn (Cuadio 5) y San Vicente (Cuadro 

6), respectivamente con prcmedios en los tres nmaestreos de 20,71; 30,24 

y 12,27 ppm en las mimas localidades; en el segundo afio los incremrntos 

fueron de 8,12 ppmn en Usulutcn y 3,22 ppm en San Vicente y una disminu

ci6n de 2,14 pgm en Santa Ana. Se observ6 tambi~n la tendencia a una dis

minuci6n en los contenidos foliares prcmedios obtenidos en los tres mues

treos con relaci6n al primer ano.
 

Aplicaciones con Cobox, resultaron en notables incrementos en los con

tenidos foliares de cobre. En el primer afio fueron de 92,67; 674,98 y 

479,9 ppm en Santa Ana (Cuadro 7), Usulutgn (Cuadro 8) y San Vicente (Cua

dro 9) respectivamente; y en el segundo de 160,03; 193,18 en Santa Ana y
 

Usulutgn y una disninuci6n de 26,58 pprm en San Vicente con relaci6n al
 

primer y tercer nuestreo; los promedios en los tres muestreos bajaron con 

relaci6n al primer afio, especialmente en Usulutdn manteni~ndose casi igual 

en Santa Ana. 

Los residuos de Bayleton encontrados en granos de caf6 variaron de 

0,1941 a 1,0953 ppm, no encontr.ndose mucha variaci6n en los residuos de 

Mn, Zn y Cu en muestras de caf6 colectadas 58 y 77 dlas despues de la cuar

ta aplicaci6n, lo que se observa en el Cuadro 10. 

DISCUSION
 

En general despues de ocho aplicaciones de los productos estudiados du

rante dos afios, el contenido nutricional foliar de los elementos analiza

dos no se ha visto notablEminte alterado y sus variaciones han oscilado 

dentro de los rangos o niveles que en El Salvador se consideran rormales 

en las hojas de caf6; estas oscilaciones obedecieron mds que todo a la 6
poca de colecci6n de las muestras, lo mi-ro que a la localidad en que se 

ubic6 cada ensayo. 

No obstante el Mn y Zn, constituyentes del Dithane M-45 se vieron no

tableaente incrementados luego de las aplicaciones especialmente en el 

primer afio (1978), siendo menos evidente el incremento para este 5itimo 
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elemento. Las aspersiones de Cobox, incrementaron notablemnte los con

tenidos de cobre en las hojas, especialmente en el primer afio y particu

larmente en el ensayo de Usulutcln. 

Los altos incrementut de los elenentos Mn, Zn y Cu pueden haberse de

bido a que en los anlisis qulmicos se determin6 el contenido de dichos 

elementos dentro del tejido foliar, lo mism que residuos o dep6sitos de 

los mismos sobre la lcmina foliar, a pesar de que las hojas en el campo 

estAn expuestas a la acci6n de lavado por las lluvias, pero este lavado 

se contrarrest6 en parte por el adherente afiadido a la mezcla fungicida 

asperjada. 

En cuanto a los residuos encontrados en granos, se observa cierta in

consistencia especialmente en el caso de Bayleton tal como lo muestra el 

Cuadro 7; los elementos Mn, Zn y Cu no difieren mcho con relaci6n al pe

rlodo entre la 'ltima aplicaci6n y la recolecci6n del grano; en el caso 

del Cu los contenidos detectados estAn dentro del lfmite de los encontra

dos por Carvalho y Carvalho (2) en Brasil, bajo aplicaciones con crpricos 

(16 a 37,5 ppm). 

CONCLUSIONES 

No se observaron alteraciones en el contenido nutricional foliar de 

los elenentos analizados despu~s de ocho aplicaciones de los fungicidas 

en estudio. 

Los incrementos de los elementos Mn, Zn y Cu, obedecieron a que di

chos elementos constituyen en gran proporci6n algunos de los fungicidas 

aplicados.
 

Las variaciones en los contenidos de los elementos analizados excep

to el Mn, Zn y Cu, obedecen ns que todo a la 6poca de los muestreos fo-

Hares y a la localidad de los ensayos y no salen de los rangos conside

rados adecuados. 

Los residuos de Bayleton encontrados en el grano variaron en relaci6n 

inversa al tieqp entre la riltima aplicaci6n y la cosecha; no asl los re

siduos de Mn y Zn para el caso del Dithane M-45. 
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No se observaron efectos fitot6xicos en el drea foliar por la apli

caci6n 	de los productos en estudio. 
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Cuadro .- Variaci6n en los contenidos de Mn (ppm) en hojas de caf6 debido a cuatro aspersiones 
de fungicidas en las dosis reomendadas por los fabricantes durante la 6poca lluvio
sa en la Finca Ayutepeque, Santa Ana. 

CON TEN I DOS DE Mn (prm ) 
TRATAMIENTOS 
 1 9 7 8 
 19 7 9
 
(Fungicidas) 1 2 3 Praneio 1 2 3 Prcmedio 

Testigo 209,45 215,51 189,65 204,87 
 227,61 143,65 172,01 181,09
 

Sicarol 212,91 268,95 206,27 229,37 244,93 182,31 174,98 
 200,74
 

Cbbox 206,85 222,73 246,25 225,27 232,93 188,33 212,15 211,13
 

Dithane M-45 294,01 435,48 422,75 384,08 377,18 259,35 
 311,1 322,54
 

Bayleton 201,8 234,1 422,75 286,21 269,53 187,91 208,06 221,83
 

Muestreos: 1, 15 dias antes de la primera aplicaci6n; 2, a mediados de 6oca lluviosa 
y 3, 30 dias despus de la d1tim aplicaci6n. 



Cuadro 2 .- Variaci6n en los contenidos de Mn (ppm) en hojas de caf6 debido a cuatro aspersiones 
de fungicidas en las dosis reccmendadas por los fabricantes en la Finca La Prnmera, 
Usulutgn 

TRATAMIEN1OS 1.978 1.979 
(FUzICIDAS) - 1 2 3 PROMEDIO 1 2 3 P~FUMIO 

TFSTIGO 174,64 176,46 148,46 166,5 138,28 115,5 136,07 129,95 
SI2A 0L 150,14 197,06 291,20 212,8 150,5 110,36 122,08 127,64 
COBOX 173,08 177,16 142,72 164,32 156,88 106,34 120,40 127,87 
DITHANE M-45 

BAYLTON 
190,84 

156,26 
537,6 

164,16 
468,36 

136,0 
398,93 

152,14 
171,18 

105,64 
234,24 

84,66 
261,48 

125,42 
222,3 

105,24 

Muestreos: 1 = 15 das antes de la primera aplicaci6n; 2 = a mediados de la fipoca lluviosa y 
3 = 30 dias despufs de la Ciltima aplicaci6n. 



Cuadro 3 .- Variaci6n en los contenidos de Mn (ppm) en hojas de caf6 debido a cuatro aspersiones 
de fungicidas en las dosis reccmendadas por los fabricantes en la Finca Santa Marga
rita, San Vicente. 

CONTENIDOS DE Mn (ppm) 
TRAT*MEIOS 1.978 1.979
 
(FUM3ICIDS) - 1 2 
 3 PROMEDIO 1 2 3 PICM4DIO 

TESTIGO 448,48 319,48 375,63 381,19 292,06 280,36 233,10 268,50 
SICAROL 425,05 381,75 307,80 371,53 224,21 263,05 218,97 235,41
 

OOBOX 443,01 342,51 351,25 378,92 286,50 262,88 232,57 260,65
 
DITHANE M-45 369,75 366,41 436,88 
 391,01 371,05 264,26 320,87 318,72
 
BAYLEITN 474,20 344,18 390,50 402,96 295,83 315,26 287,68 299,59
 

Muestreos: 1 = 15 das antes de la primera aplicaci6n; 2 = a mediados de la ipoca lluviosa y 
3 = 30 dias despu~s de la 6ltia aplicaci6n. 



Cuadro 4 - Variaci6n en los contenidos de 7n (ppm) en hojas de cafr 9ebido a cuatro aspersiones 
de fungicidas en las dosis recomendadas por los fabricantes en la Finca Avutepeaue, 

Santa Ana. 

C 0 N T E N I D 0 9 D F Zn (ppm) 
TRATAMIENIOS 1.978 1.979 
(FUNGICIDAS) - 1 2 3 PRlMEDIO 1 2 3 PRCMEDIO 

TESTIGO 10,0 8,16 8,58 8,91 18,93 10,31 7,55 12,26
 

SICAROL 10,4 10,56 11,83 10,93 11,28 12,96 7,36 10,53
 

COBOX 11,63 9,96 17,85 13,14 8,43 11,45 10,66 10,18
 

DITHANE M-45 14,96 21,93 25,25 20,71 13,80 17,38 11,66 14,28
 
BAYLFEON 11,36 9,18 13,18 11,24 8,1 12,76 
 9,81 	 10,22
 

Muestreos: 	 1 = 15 dias antes de la primera aplicaci6n; 2 = a mediados de la 6poca lluviosa y 
3 = 30 dias despufs de la Oltima aplicaci6n. 
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Cuadro 5 .-	 Variaci6n en lns contenidos de Zn (ppn) en hojas de caf& debido a cuatro aspersiones 

de fungicidas en las dosis reccinendadas por los fabricantes en la Finca La Primera, 

Usu lutcln 

C 0 N T E N I D 0 S D F Zn (ppn) 
TRATAMIENTOS 1.978 1.979 
(FUNGICIEAS) 1 2 3 PROMEDIO 1 2 3 PRCtEDIO 

TESTIGO 11,4 11,64 12,44 11,82 13,3 11,12 8,32 10,91
 

SICAROL 10,74 12,06 25,34 16,04 12,3 13,98 8,46 11,58
 

OOBOX 11,26 11,2 16,46 12,97 12,1 11,40 8,32 10,60
 

DITHANE M-45 12,36 39,66 38,72 30,24 14,9 15,84 23,02 17,92
 

BAYLFIM 13,54 12,62 11,46 12,54 13,22 11,32 8,98 11,17
 

Muestreos: 	 1 = 15 dlas antes de la primera aplicaci6n; 2 = a mediados de la epcca lluviosa y
 
3 = 30 dias despu~s de la 6ltira aplicaci6n.
 



'rtro6 .- Variaci6n en los contenidos de Zn (ppm) en hojas de cafe debido a cuatro aspersiones 

de fungicidas en las dosis recanendadas por los fabricantes en la Finca Santa Marqari

ta, San Vicente. 

TRATAMIE1.S 

(FUN.ICIAS) - 1 2 

C 0 N T E N I D 0 9 
1.978 

3 PROMEDIO 

D F 

1 

Zn (ppm) 

2 

1.979 

3 PRCIDIO 

TFSTIGO 12,80 10,21 8,88 10,63 4,58 6,56 9,52 6,88
 

SICAROL .u,u3 11,13 9,06 10,40 11,33 7,01 9,60 9,31
 

COBOX 7,61 11,83 9,01 9,48 4,85 6,61 9,88 7,11
 

DITHANE M-45 7,65 15,0 14,16 12,27 9,38 8,93 12,60 10,30
 

BAYML N 7,16 10,63 10,08 ;,29 4,88 7,78 10,53 7,73
 

Muestreos: 	1 = 15 cdias antes de la primera aplicaci6n; 2 = a mediados de la poca lluviosa y 

3 = 30 dias despus de la Iitima aplicaci6n. 



Cuadro 7 .- Variaci6n en los contenidos de Cu (prim) en hojas de cafe debido a cuatro aspersiones 

de fungicidas en las dosis recomendadas por los fabricantes en la Finca Ayutepeque, 

Santa Ana.
 

C 0 N T E N I D 0 S D F Cu (ppin) 
TRAT 1.978 1.979 
(FUNGICIDAS) - 1 2 3 PMEDIO 1 2 3 PRMMDIO 

TESTIGO 13,63 13,20 25,13 
 17,32 12,56 45,45 122,61 60,20
 

SICAROL 10,55 11,79 66,33 29,55 13,43 
 12,68 13,8 13,30
 
COBOX 109,95 328,75 202,62 213,77 119,23 245,95 279,26 214,81
 

DITHANE M-45 9,916 10,75 129,7 50,12 17,4 16,68 13,63 15,90 
BAYI= 12,183 14,73 25,78 17,58 9,9 12,65 13,51 12,02 

Muestreos: 	 1 = 15 dias antes de la primera aplicaci6n; 2 = a mediados de la 6poca lluviosa y 

3 = 30 dlas despus de la Gltima aplicaci6n. 



Cuadro 8 .-	 Variaci6n en los contenidos de Cu (prm) en hojas de cafe debido a cuatro aspersiones 
de fungicidas en las dosis recmendadas Por los fabricantes en la Ftnca La Primera, 
Usulutgn. 

CONTENI DOS DE Cu (ppn) 
TRAT 1.978 1.979 
(FUNGICIDAS) - 1 2 3 PRaMDIO 1 2 3 PRM IO 

TESTIGO 7,0 11,12 12,68 10,26 11,06 15,32 14,82 13,73 

SICAROL 7,9 98,92 71,1 59,30 19,20 21,68 
 17,14 19,34
 
COBOX 6,86 628,26 681,84 438,98 60,12 522,52 253,30 278,64
 

DITHANE M-45 6,56 19,16 19,26 14,99 10,30 91,6 28,54 43,48
 
BAYIEIGN 8,10 14,84 12,88 11,94 
 9,28 15,68 18,88 14,61
 

Muestreos: 	1 = 15 dias antes de la primera aplicaci6n; 2 = a mediados de la rpoca lluviosa y
3 = 30 dias despuAs de la 1ditima aplicaci 6 n. 

w 
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Cuadro 9 .-	 Variaci6n en los contenidos de Cu (ppn) en hojas de cafe debido a cuatro aspersiones 
de fungicidas en las dosis reccendadas por los fabricantes en la Finca Santa Marga

rita, San Vicente. 

CONTENI DOS DF Cu (ppm) 
TRATAMIENIOS 1.978 1.979 
(FUW3ICIDAS) - 1 2 3 PROMEDIO 1 2 3 PRMMIIO 

TFSTIGO 18,86 11,58 100,9 43,78 16,36 9,55 15,68 13,86
 
SICAROL 16,53 19,95 56,76 
 31,08 40,61 6,76 15,50 20,95
 
COBOX 4,96 172,65 484,86 220,82 176,23 27,13 149,65 117,67
 
DITHANE M-45 4,61 11,20 138,66 51,49 14,81 6,55 11,52 10,96
 
BAYLXMN 5,28 11,20 36,05 17,51 34,71 7,78 13,98 18,82
 

Muestreos: 1 = 15 dlas antes de la primera aplicaci6n; 2 = a mediados de la rpoca lluviosa y
 
3 = 30 dias despuis de la d1tima aplicaci6n.
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Cuadro 10.- Residuos en granos de caf6 (ppm) pranedio por trataniento 

despus de cuatro aspersiones. Cosecha 1978-1979. 

DIAS DESPUES DE ULTIMA APLICACIC(N 

Tratamiento Elemento 58 77 

Bayleton Triadimefon 1,0953 0,1941
 

Dithane M-45 Mn 55,8333 65,3666
 

Zn 15,6666 15,1000
 

Cobox Cu 28,1333 25,2000
 

EVALUACION DE SIETE PRODUCIOS QUIMICOS MAS UN TESTIGO 

EN EL CONTROL DE KOLERDGA ( Pellicularia koleroga Cooke.) EN EL CAFE 

Antonio Sdnchez De Le6n* 

INRODUCCION
 

En Guatenala ccmo en otros palses donde se cultiva caf6, el Koleroga 

(Pellicularia koleroga.Cooke.), se considera ccm una de las enfermedades 

que causan p~rdidas a las cosechas anuahnente en el cultivo del cafM. 
Fsto quiere decir que aquellas zonas de cultivo ms importantes ofre

cen condiciones ecol6gicas bastante propicias para el desarrollo de la en

fermedad, es importante mencionar que la falta de un control eficiente a
 

travys de muchos afios ha dado lugar a que la enfermedad refleje caracte

rlsticas endfmicas.
 

* Asociaci6n Nacional del CafM, Guatemala. 
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En Guatemala, las zonas donde la enfermedad tanvi mayor importancia 

son las de Sur Occidente y Norte del pals. 

Esta investigacidn se hizo para establecer eficiencia de productos a 
base de cobre y los carbamatos, en el control de koleroga. 

LOCALIZACION 

Este trabajo se llev6 a cabo en la Finca San Jos6 Buena Vista, del 
Municipio de Colomba C.C., Quetzaltenango, a una altitud de 2,800 a 

3,200 pies (853-975 m)-

La precipitaci6n en esa zona fluct~a entre 4,500 a 5,000 nm. en el 
afi y con una temperatura de 260 a 350C. 

MATERAIES Y METODOS 

Se usaron fungicidas comnercialmente conocidos, utilizando para ello 
un diseflo experimental de bloques al azar con 8 tratamientos y 4 repeti

ciones.
 

TRATAMIENTOS DOSIFICACIONES 

1. Difolatan (0,91 kg.) 2 lbs.+ Adherente Citowett.
 

2. Bayleton 24 g. + Adherente. 

3. Benlate 120 g. + Adherente.
 

4. Kocide 101 (0,91 kg.) 2 lbs. + Adherente. 
5. Daconil (0,681 kg.) 1 1/2 lbs. + Adherente. 

6. Trimiltox (0,91 kg.) 2 lbs. + Adherente 
7. Cobre Sandoz (0,91 kg.) 2 lbs + Adherente. 
8. Testigo NingIn tratamiento. 

Los productos se diluyeron en 200 1. de agua y se agregaron 125 ml de
 

Adherente Citowett. 

Para llevar a cabo este ensayo, se us6 una plantaci6n de caf6 de la 

variedad Bourb6n de 12 afios de edad y con una poblaci6n uniforme. 
De acuerdo al disefio cada parcela const6 de 4 plantas. Para la tcma 
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de datos, se utilizaron solamente dos. 

Para la tana de las lecturas se marcaron dos bandolas en cada irbol, 

se usaron etiquetas a diferente altura y posici6n en direcci6n a los pun

tos cardinales. 

Las cuantificaciones se llevaron a cabo cada 30 dias y antes de las 

aspersiones. Se contaron e-. ntkmero de hojas enfermas, hojas sanas y fru

tos enfermos. Se hicieron en total 4 lecturas. 

Las atcmizaciones se iniciaron el 11 de mayo del 79 y se concluyeron 

el 15 de septiembre del mismo afio, usando una bcmba de espalda, accionada 

a motor. 

RESULTAIX0S, DISCUSION Y CONCLUSIONES GE ERALES 

Bajo las condiciones del lugar donde se realiz6 este estudio se obtu

vieron las siguientes conclusiones: 

Para Frutos: Al primer mes de haberse aplicado los diferentes fungi
cidas de los tratamientos respectivos se inspeccion6 el experimento ya en 

forma cuantitativa, el anglisis estadistioo no reflej6 diferencias, es de

cir todos los fungicidas actuaron igual que el testigo, probablemente de

bido a que la enfermedad no tuvo mayor incidencia durante este tiempo, es

to se deduce sencillamente porque el testigo no marc6 diferencias en fa

vor de la enfermedad.
 

En la comparaci6n aritm~tica los prcmedios que manifestaron menos cuan

tfa de enfermedad fueron en su 5rden: Cobre Sandoz, Trimiltox, y Benlate. 

A los dos meses de iniciado el experimento y donde ya se hablan efec

tuado dos aspersiones de fungicidas en estudio, result6 lo siguiente: El 

anglisis estadistico reflej6 una alta significancia estadlstica. En la cn

paraci6n de prcmedios de fungicidas con el testigo por medio de la M.D.S. 

los fungicidas Cobre Sandoz, TrimilLox y Benlate superaron esa diferencia 

al nivel del 1% y el Difolatan al 5%. Los que no superaron estadisticamen

te al promedio del testigo absoluto fueron: Daconil, Kocide y Bayleton.
 

En las diferentes separaciones de medias y utilizando la prueba de 

Duncan para efectos de significaci6n se camprob6 que los mejores fungici

das a este perlodo de tiempo transcurrido fueron el Cbbre Sandoz, Benlate 
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y Trimiltox, el fungicida que tuvo ids frutos enfernos en su prtnmedio fue 

el Daconil. 

Transcurridos 3 meses de la evaluaci6n y con 3 aspersiones de los fun
gicidas de los diferentes tratamientos se pudo recopilar 1o siguiente: El 

anglisis estadlstico fue altamente significativo. En la ccmparaci6n de 

los tratamientos con el testigo absoluto y utilizando la M.D.S. al 1%, to

dos los fungicidas superaron al testigo. 

lb la separaci6n de prcmedios utilizando la prueba de Duncan para fi
nes de significancia el Cobre Sandoz lo fue altanente significativo contra 

el Daconil, los demos le fueron significativamente. Y al transcurso de 

este tiempo (3 meses y 3 aplicaciones) solamente el Daconil no control6 

la enfermedad de la misma manera que los dens fungicidas, en su 6rden 
de importancia el Cobre Sandoz, Trimiltox, Benlate, Difolatfn, Kocide y 

Bayleton controlaron m~s efectivamente la enfermedad, siendo las tres pri

meras las mejores desde el punto de vista aritntico. 

Al finalizar los cuatro meses de estudio y con cuatro aspersiones(una 

cada mes) de los fungicidas segn tratamientos descritos, se obtuvieron 

los siguientes resultados (litima tcma de datos para frutos): El anclisis 

estadistico, re4. ej6 alta significancia. En la comparaci6n de los trata
mientos con fungicidas y el testigo utilizando la MDS, todos los. fungici-
das superaron al testigo absoluto a un nivel del 1% de probabilidad. 

Cuando se campararon los tratamientos s6lo de fungicidas y recurrien

do a la prueba de Duncan el Cobre Sandoz, Kocide 101, Benlate y Trimiltox 

superaron la acci6n del Daconil no asi el Difolatcn y Bayleton. 

Con esta prueba se deduce que en el control a cuatro meses de esa en

fermedad en los frutos actuaron estadisticamente igual y en su 6rden de 

menor prcmedio de frutos enfermos: CObre Sandoz, Kocide 101, Benlate, 

Trimiltox y Difolatan. El Bayleton y Daconil controlaron la enfermedad 

pero con prcmedios altos de frutos infestados. 

Se puede resumir diciendo que para mantener en porcentajes bajos de 

infecci6n, debido a la enfermedad causada por Pellicularia koleroga Cook 

en los frutos de cafd, los fungicidas Cobre Sandoz, Benlate y Trimiltox 

son los que mejor logran controlar esa enfermedad, sigui~ndoles el Kocide 
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y Difolatan.
 

Para hoja: A un mes de haber sido asperjado los diferentes fungici

das y al efectuar el anglisis estadistico, 6ste fue altamente significa

tivo, con las pruebas de la Mfnima Diferencia Significativa (M.D.S.) to

dos los tratamientos con fungicidas superaron al testigo absoluto a un 

nivel de 1% de probabilidad, y con la prueba de Duncan se comprob6 que 

todos los fungicidas a un mes de aplicados funcionan igual en el control 

de la enfermedad. 

A dos meses de la evaluaci6n y con dos aplicaciones de los fungicidas 

result6 lo siguiente: El analisis reflej6 alta significancia, con la prue

ba de la Minima Diferencia Significativa (M.D.S.) se ccmpar6 el prcmedio 

del test igo contra los prcynedios de los diferentes tratamientos con fungi

cidas, el Trimiltox y Cobre Sandoz superaron la diferencia estadfstica a 

nivel de 5%de probabilidad, el Benlate y Difolatan lo hicieron a un ni

vel del 1%. El Bayleton, Kocide y Daconil no superaron esa diferencia. 

Con la prueba de Duncan se pudo establecer que tanto el Difolatin ccro 

el Benlate actuaron igual que Cobre Sandoz, Trimiltox, Bayleton y Daconil 

en el control de la enfermedad en las hojas. 

Ya sobre el ti~npo transcurrido de 3 meses de la evaluaci6n y con tres 

aplicaciones de los productos se observ6 lo siguiente: El anglisis esta

dlstico result6 altamente significativo. Al cciparar el resultado prcne

dio del testigo con los resultados promedios de los fungicidas estos supe

raron la diferencia estadfstica marcada por la M.D.S. al 1% de probabili

dad. 

Con la prueba de Duncan se campararon los efectos de los diferentes 

fungicidas, pero ninguno se distingui6 como superior desde el punto esta

distico, esto indica que a tres meses y a tre aplicaciones todos los fun

gicidas actuaron igual sobre la enfermedad cuando 6sta ataca a las hojas. 

En el riltimo mes de este estudio (cuarto mes y 4 aspersiones). El ans

lisis estadlstico reflej6 una alta significancia. Cuando se utiliz6 la 

M.D.S. al 1% todos los fungicidas superaron esa diferencia estadistica 

cuando se compararon con el testigo. Con la prueba de Duncan ningCmn fun

gicida super6 el lhnite de significancia (L.S.) establecida por esa tabla 

lo que comprueba que todos los fungicidas actran de forma igual desde el 
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punto de vista estadistico en el control de la enfermedad sobre las hojas. 

Aritmneticamente los que registraron los menores prcmedios en su 6rden son: 

Cobre Sandoz, Kocide, Trimiltox y Benlate. 

Se puede considerar cque para mantener minimizada la enfermedad cuando 

6sta afecta en las Ihjas, los mejores fungicidas sertn: El Cobre Sandoz, 
Trimiltox, continuando el Kocide y Difolat~n. 

EVALUACION DE HERBICIDAS EN CAFETALES E PROIJDUCCION 

Roberto Banegas E.*
 

Nestor M. Tronconi*
 

INTRODUCCION 

Para que el cultivo del caf6 permanezca libre de competencia en: nu

trientes, aqua, luz solar y de hospederos de plagas y enfermedades, es 

conveniente efectuar un control de malezas sistenitico, en su ciclo pro

duct ivo. 

La forma de controlar estas malezas ha variado de la manual a la qul

miza; la elecci6n de cada una de estas dependerg de la consideraci6n de
 

factores como suelo, topografla y disponibilidad de mano de obra de la
 

zona en cuesti6n, con el prop~sito de buscar la forma ms econcnica para 

tal labor.
 

En el pals el control qulmico ha consistido en el uso de herbicidas
 

caio: Gramoxone y 2,4-D, los que han resultado, de no tener precauci6n
 

tanto en su dosificaci6n ccao aplicaci6n, perjudiciales al cultivo.
 

* Departamento de Investigaci6n, Instituto Hondurefio del Cafe, Honduras. 
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El objetivo de este trabajo consiste en la evaluaci6n de herbicidas
 

que permitan un efectivo control de malezas en cafetales en producci6n,
 

a un costo miniu.
 

Identificar las malezas dcminantes de la zona en estudio.
 

REVISION DE LITERAgiRA 

Oliveira, Dos Reis y Carvalho (1), usando Glyphosate, Glyphosate ms 
Urea o ANonio, encontraron mayor efectividad en el control sobre Imperara 

brasiliensis en los tratamientos que se us6 dosis de 4 1/ha de Glyphosate 

no se observ6 mayor eficiencia usando Urea o Sulfato de Amonio en 2 y 4 

kg/ha respectivamente. 

Martins, Carvalho, Prado Filho, (2) trabajando sobre control en 

Brachiaria plantaginea, Melinis minutiflora, Digitaria sanguinalis y 

Bidens pilosa experimentaron con mezclas de Iound up, Dalopon y Urea y en

contraron que todos los tratamientos fueron buenos tanto para gramineas 
camo para hoja ancha, hasta por un perlodo de 40 dias. La reinfestaci6n 

despu~s de este perlodo creci6 con las malezas de hoja ancha, (Bidens 

pilosa) no se observ6 ventajas en la mezcla con Urea. La mezcla de Gly
phosate en 4 i/ha y Dalopon en 10 kg./ha proporcionaron un buen control 

en gramineas (Cynodan dactilon). 

Pereira y Prado Filho (3) usando Glyphosate, Graroxone, Diuron, 2-4-D 
y Diquat, para controlar Brachiaria plantaginea, Aarantus spp.y Digitaria 

sanguinalis, concluyeron que el tratamiento que result6 m~s efectivo pa

ra control de hoja ancha, fue Gramoxone + Diquat (Gramoxone + reglones 

1,02 1 + 1,02 1) pero el control general fue igual a los dem~s. En otro 

ensayo usando mezcla de simazina + Ametrina (Gesatop 2.45 kg/ha) presen
t6 un mejor control general con relaci6n a los demos tratamientos, en el 

control de gramlneas, siendo el mejor tratamiento Glyphosate (Round up 
2-3 1/ha).
 

Miguel, Begazo, Da Silva y Cardoso (4), usando Glyphosate, Paraquat, 

Simazina encontraron que los tratamientos se comportaron mejor que el 

testigo en evaluaciones hechas a los 70 dias despu~s de aplicar los pro



62 

ductos. Reportan que las aplicaciones de Paraquat y Glyphosate solos no 
fueron suficientes para tener un buen control, sino que fue necesario la 
asociaci6n de un herbicida preemergente como Simazina para tener un con
trol m~s prolongado, aplicando 0,4 i/ha y 0,32 1/ha respectivamente. 

Viana y Carvalho (5) controlando Portulaca oleracea y Euphorbia 
pullulifera con herbicidas postenergentes, encontraron que aplicando Gly
phosate en dosis en 1-5 I/ha, se present6 el mejor control y en dosis de 
1,0 1/ha igual6 el control en el tratamiento 2,4-D a 1,5 1/ha. 

MATERTALES Y MEIODOS 

Se condujo el ensayo en la zona de Volcanes Departamento de El Paral
so, desde el mes de julio del presente, a 1050 m, precipitaci6n pluvial 
anual de 1600 rm, con suelo de textura medianamente pesados (franco-ar
cillo-arenoso), temperatura promedio de 24 0C. Se us6 un lote en produc
ci6n de 3 afios de Maracat5 (Maragogipe X Caturra) cnn una densidad de po
blaci6n de 3575 plantas por hectArea. 

El experimento tuvo un disefio de bloques unacon distribuci6n comple
tamente al azar de 5 tratamientos y cuatro repeticiones con Area cada par
cela de 50 m2 , constando cada una de 18 plantas en 3 hileras de 16 plan
tas cada una. Las aplicaciones fueron hechas con una bcnba aspersora mar
ca HERBY, con una cobertura de 1,20 m de ancho, con un intervalo de 90 
dias, los tratamientos usados son los que presenta el Cuadro 1. Para me
dir el efecto de los herbicidas se efectuan conteos de nrnero de malezas 
por metro cuadrado, 10 dias despu6s de cada tratamiento. Los anilisis 
estadisticos consistirgn en medir la covarianza y varianza, asi como ana
lizar econ&nicamente cada tratamiento. 

Cuadro 1.- Dosis por hectrea usados en los tratamientos 

NO TRATAMIENTOS 

1. Round up 1,065 1 + Urea 2,5 kg 
2. Gramoxone 710 cc + 2,4D 1,42 1
 
3. Gramoxone 710 cc + 2,4D 1,42 1 + Gesatop 80 1,42 kg

4. Gramoxone 710 cc + 2,4D 1,42 1 + Diuron 0,320 kg
5. Control manual. 
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FESULTADOS 

Los resultados se presentan en el Cuadro 2, del conteo que se efectu6 

antes de la primera aplicaci6n resultaron co dominantes y en su orden 

de importancia las siguientes malezas: Stellaria cuspidata, Bidens pilosa, 

Eleutherantera ruderalis, Conmelina difusa, s rotundus, Cyperus 

diffusus, Sonchus oleraceus, Phytolaca icosandra, Paspalun boteri, Colthea 

alouia, Richardia scabra. Por lo que el control se dirigi6 a observar la 

efectividad de los herbicidas sobre las malezas antes citadas. 

Para efectos de c~lculos estadisticos se transformaron los datos usan

do el logaritmo en base 10 (X + 1.0), acusando diferencia significativa 

entre trataniento solamente en el conteo despu~s de la segunda aplicaci6n. 

La prueba de Tukey reflej6 diferencia solamente entre el tratamiento 3 y 

el testigo, en cambio no las hubo entre herbicidas. 

De la evaluaci6n del efecto de la primera aplicaci6n se observ6 que 

algunos tratamientos fueron ms efectivos para determinadas malezas ccmo 

fue: Gramxone + 2,4D y Gramoxone + 2,4D + Diuron para Cbumelina difusa 

y Stellaria cuspidata; para Bidens pilosa y Eleutherantera ruderalis, 

mostraron mejor control los tratamientos Gramoxone + 2,4D y la mezcla dce 

Gramoxone + 2,4D + Gesatop. 

De la evaluaci6n del efecto de la segunda aplicaci6n el tratamiento 

de Gramoxone + 2,4D + Diuron result6 ser m~s efectivo en controlar la 

maleza dcminante Stellaria cuspidata, comparados con los demos. 

Si el conteo de malezas por metro cuadrado antes de la segunda apli

caci6n 6 90 d!as despu~s de la primera aplicaci6n se pudiera tomar com 

base para medir el efecto residual se observa en el Cuadro 2 que el tra

tamiento Gramoxone + 2,4D + Diuron fue el que present6 mayor efecto pro

longado. En los dengs tratamientos se tuvieron reinfestaciones de 30

50% con relaci6n al primer conteo. 

Ning!n tratamiento revel6 fitotoxicidad a excepci6n del efecto que

mante del Gramoxone cuando tuvo contacto con la parte foliar del cafeto. 

Por no presentarse diferencia entre tratamientos, se evalu6 desde el 

punto de vista econ&nico resultando en su orden de importancia los trata

mientos 2 y 4 ms eronmicos segn se observa en el Cuadro 3. 
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Cuadro 2.-	 Prcmedios de nrzmero de malezas por metro cuadrado antes y 

despu~s de la aplicaci6n de los herbicidas. 

TRATA-
MIENIO PRIMERA APLICACION SEGUNDA APLICACION 

ANTES 	 DESPUES DE ANTES 0 DESPUES DESPUES DE 
10 DIAS DE DE 90 DIAS DE 10 DIAS DE 
APLICACION IA la. APLICACION 

1. 27 7 	 41 2 ab* 

2. 20 3 	 10 11 ab* 

3. 68 3 	 26 1 b 

4. 195 7 	 14 2 ab 

5. 32 2 	 8 2 a 

Transformaci6n usada logaritmo en base 10 (X + 1.0) 
* Prueba de 	Tukey. 

Cuadro 3.- Ccnparativo de costos por tratamiento por hect5rea
 

en Lps.)*
 

TRATA-
MIENTO la. APLICACION 2a. APLICACION 

COSTOS APLICACION SXSTOS APLICACION SUBTOTr I, 
MANO DE OBRA INSUMOS OOSTOS MA3 DE OBRA TNSUMOS COSTOS COSTOS 

1. 	 25.00 42.14 67.14 25.00 24.57 49.57 116.71
 

2. 	 25.00 17.17 42.17 25.00 17.17 42.17 84.34
 

3. 	 25.00 45.17 70.17 25.00 17.17 42.17 112.34
 

4. 	 25.00 24.57 49.57 25.00 17.17 42.17 91.34
 

5. 	 50.00 - 50.00 50.00 - 50.00 100.00
 

* 1 Lempira 	= US$ 0.50 
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CONCLUS IONES 

lrs resultados revelan que no tuvo efecto coadyuvante la mezcla de 

Glyphosate con Urea en la dosis que fue aplicado este Oltimo. 

El tratamiento que present6 mayor efecto residual fue el que consis

ti6 de la mezcla Gramoxone + 2,4D + Diuron. 

Del anglisis de Lostos se puede deducir que el tratamiento que resul

t6 ms econ6mico fue la mezcla de Gramoxone + 2,4D seguida de Gramoxone + 

2,4D + Diuron. 
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INJERACION DE CULTIVARES RESISTENTES A ROYA DEL CAFEIO
 

SOBRE PATRONFS DE ESPECIES Coffea cane~hora y C. congensis, 

FAPA VIVERO
 

Nelson Henrlquez Chac6n * 
Carlos Rent Basagoitia M. * 

INTIODUCCION
 

El Instituto Salvadorefo de Investigaciones del CafM (ISIC), cuenta
 
con cultivares de caf6 con cierto grado de resistencia a la Roya y con 
especies robustoiden de sistema radical vigoroso y de alto poder de regene
raci6n, lo que posiblemente las hace mis tolerantes al ataque de plagas o 
enfermedades de la raiz, asl camo a niveles bajos de humedad del suelo.
 

Esta cualidad ha dado lugar a que se seleccionen ccm patrones de injerta

ci6n.
 

El trabajo se desarroll6 en el Campo Experimental del ISIC, Nueva San 

Salvador en marzo de 1975; se busc6 determinar el ccmportamiento del in

jerto de cultivares con cierta resistencia a la Roya, sobre patrones de 
las especies C. canephora y C. congensis en su primer a~fo de desarrollo, 
asi cao la factibilidad del e-npleo de esta orictica a nivel canercial,
 

de tal forma que se pueda disponer de otra alternativa de ccmbate de la 
Roya, al conbinar las cualidades de estas dos especies, mediante la pr~c
tica del injerto. El estudi- constituye la primera etapa de la investi
gaci6n en la cual tambi~n se intenta lograr un aumento de la capacidad 
productiva de estos cultivares con resistencia a la Roya.
 

REVISION DE LITERATJRA
 

El Instituto Salvadoreflo de Investigaciones del Cafe (3), ha ensayado 
con injertos de cufia en pldntulas con hojas cotiledonales (conchas) y en 

* Departamento de Pgronomia, ISIC, El Salvador. 
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plantla que, aderris de las hojas cotiledonales, tenian 2 6 3 pares de ho
jas verdaderas (naranjito), informando resultados con ms del 90% de pren

dimiento. En patr6n "robustoide" de 12 mesEs se obtuvieron buenos resul

tados con el injerto de "lado" utilizando yeas tiernas con dos o tres 

entrenudos. En ambos casos se persegula como objetivo, lograr ms tole
rancia al ataque de los nemtodos y pudriciones de la ra~z. 

Para el vendaje (1) se utiliz6 hilo de lana, trasplantando las plan

t'as ya injertadas a macetas o viveros, cubrindolas con una bolsa plis

tica para mantener un ambiente apropiado mientras prendfa el injerto. 

Fernie (2) inform6 resultados satisfactorios de i-jertaci6n en cafe 

con los mtodos de cuia, de lado, de corona, a la inglesa y el de aproxi
maci6n, para los cuales us6 como patrones, pl~ntulas de vivero, aduciendo 

que el mtodo universal usado fue el de ciia. Reyna (4) us6 el injerto 
de cufia en cafetos en naranjito y el de aproximaci6n en pldntulas recin 

energidas (soldadito), obteniendo el 75% y el 41% de prendimiento respec

tivamente. En estos us6 C. arabica cv 'Bourbon Rojo' cam injerto y C. 

canephora cv 'Robusta' ccmo patr6n en ambos casos. Tambi~n ensay6 el in

jerto de cuia en plantlas en estado de "soldadito" injertando C. ar~bica 

cv 'Bourbon Chocolc' sobre C. canephora cv 'PRbusta' ciow patr6n; obtuvo 

un prendimiento del 95%. Al injertar C. ardbica cv "Mundo Novo" sobreel 

mism patr6n, obtuvo un 98% de prendimiento. 

MATERIALES Y METODOS
 

Para realizar esta investigaci6n se mont6 una parcela de observaci6n 

en el Campo Experimental del ISIC, Nueva San Salvador a 960.m.s.n.m., con 

una precipitaci6n promedio anual de 1980 mm y temperaturas que oscilan 

entre 16.0 CC y 28.6 IC.
 

Los cultivares de la es--ecie C. canephora usados como patr6n fueron: 

'Uganda', 'Robusta', 'Quullow', 'Canephora' y 'Laurentil, y los de la 

especie C. congensis, 'Charlotiif' y 'Congensis'. 

Los cultivares con resistencia seleccionados que se usaron cowo in
jerto, su designaci6n y factor de resistencia se presentan en el Cuadro 

1. Los injertos se efectuaron por el m&todo de cufia en estado de solda
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dito para lo cual se dejaron 10 dias entre la siembra de la semilla de 
los patrones con la de los injertos, debido a la diferencia en el tiempo 

de desarrollo entre las dos especies.
 

Cada cultivar resistente fue injertado en los 7 patrones selecciona
dos, los cuales se sembraron directamente al suelo a 25 cm x 25 an; se 

sembraron injertos en bloques correspondientes a cada cultivar resisten

te, los que contaron con 8 surcos de 35 plantas correspondientes a cada 

patr6n; se dejaron camr testigo 35 de cada uno de los cultivares resis

tentes sin injertar. Los injertos se cubrieron con- bolsas plisticas, las 

cuales se removieron a los 40 dias, momento que se aprovech6 para quitar

les el hilo de lana que los sujetaba. 

Las plantas fuerrn mantenidas con todas las reccmendaciones apropia

das para el cuido e un vivero, en lo que se refiere a fertilizaci6n, 

control de malas hierbas, control de plagas y enfermedades, riegos y o

tras pr~cticas.
 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En los Cuadros 2, 3 y 4 se observa que de los cultivares resistentes 

en estudio, el F-840 a~n injertado mantuvo el mayor vigor en cuanto a la 

altura y el grosor del tallo. El Geisha injertado predomin6 en el nrme

ro de cruces; sin embargo, la mayorla de las plantas sin injertar (tes

tigo) superaron en vigor por ui margen muy estrecho a sus respectivos 

injertos. Esto hace considerar que no existe inccnipatibilidad de dichos 

cultivares a su injertaci6n con especies Robustoides, lo que concuerda 

con trabajos realizados por Reyna (4). 

En cuanto a la relaci6n entre los cultivares usados como injerto y 

los usados como patr6n, se observ6 que aquellos presentaron menor altura 

y nrimero de cruces en patr6n Uganda, por el contrario, predaminaron en 

altura y qrosor del tallo en patr6n Congensis; estas diferencias sonmi

nimas y por 1o tanto, no considerables. 

Los rendimientos logrados en la producci6n de los injertos por dia

hombre fueron de 58,3, incluyendo ademTs la hechura de ganchos de alam
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bre, siembra del injerto y puesta de la bolsa protectora. 

OONCLUSIONES 

La injertaci6n de cultivares resistentes sobre C. canephora y C. 

congensis no muestra incompatibilidad a nivel de vivero, y adens ningu

no de los injertos pudo superar en vigor a la planta Testigo. 

Cuadro 1.-	 Informaci6n sobre los cultivares de caf6 con cierta resisten

cia a la Roya, usados com injerto. 

NUMERO DEL CULTIVAR 

En el ISIC P.I.* Cultivar Factor de resistencia 

72 - 7 205935 F-840 SH2SH2 

79 - 3 205942 K.P.532 SH2SH2 

75 - 18 205939 K.P.228 SH2SH2 

71 - 3 205928 Geisha SHISHI 

155 - 5 361029 S.12 Kaffa SHISHISH4SH4
 

• Registro de introducci6n de plantas del Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos. 
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Cuadro 2.- 	 Altura en centimetros de in ertos de un afio, correspondiente 

al prcmedio de diez plantas de cultivares con cierta resis

tencia a la Roya, sobre patrones de C. canephora y C. congen

sis. 

Cultivares resistentes a 1bya Prcedio 

Patrones S. 12 Kaffa KP-228 KP-532 F-840 Geisha (Patrones) 

1.Uganda 51,99 50,93 57,75 63,70 68,46 58,57
 

2.lbbusta 58,16 53,13 61,79 61,02 70,77 60,97
 

3.Quillow 54,03 53,32 65,77 62,03 66,14 60,26
 

4.Canephora 53,35 56,86 65,02 70,84 66,27 62,47
 

5.Laurentii 52,15 53,84 68,26 66,08 66,15 61,30
 

6.Charlotii 58,47 57,31 55,30 74,75 68,62 62,89
 

7.0ongensis 59,80 65,01 59,09 78,40 63,84 65,23
 

8.Testigo* 59,12 63,11 68,25 78,87 64,66 66,80
 

Prcm. de
 
injertos 55,42 55,77 61,85 68,11 67,17
 

* Cultivar resistente sin injertar. 
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Cuadro 3.-	 Grosor* del tallo en miltmetros de injertos de un aio corres

pondiente al prcmedio de diez plantas de cultivares con cier

ta resistencia a la liya, sobre patrones de C. canephora y C. 
con ensis. 

Cultivares resistentes a Roya 
Prcmedio
 

Patrones S.12Kaffa KP-228 KP-532 F-840 Geisha (Patrones) 

1.Uganda 7,28 7,25 8,69 8,75 9,44 8,28
 

2. Rbusta 7,77 7,94 8,42 8,02 9,12 8,25 

3.Quillow 7,45 7,57 9,35 8,75 8,64 8,35 

4.Canephora 7,39 8,81 8,57 9,95 8,34 8,61 

5.Laurentii 7,11 8,22 8,91 8,92 8,62 8,36
 

6.Charlotii 7,39 8,28 8,01 9,90 9,09 8,53
 

7.congensis 7,25 8,98 8,48 10,81 8,60 8,82
 

8.Testigo 8,22 9,83 10,20 11,07 9,97 9,80
 

Pram. de 
injertos 7,37 8,15 8,63 9,30 8,83
 

* Medido 5 an arriba del pegue del injerto. 
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Cuadro 4.-	 N(Tmero de cruces en injertos de un aho correspondiente al
 

pranedio de diez plantas de cultivares con cierta resisten

cia a la R:ya sobre patrones de C. canephora y C. congensis.
 

Cultivares resistentes a Roya P io
 
Patrones S.12 Kaffa KP-228 KP-532 F-840 Geisha (Patrones)
 

1.Uganda 3,3 3,3 4,8 4,9 5,5 4,46 
2.lbbusta 3,8 4,1 4,8 4,3 6,3 4,66
 

3.Quillow 2,8 3,8 5,3 4,7 5,8 4,48
 

4.Canephora 3,3 4,9 5,7 5,7 6,1 5,14 

5.Laurentii 3,3 4,1 5,4 5,1 5,9 4,76 
6.Charlotii 3,6 4,7 4,5 5,9 6,2 4,98
 

7.Congensis 3,3 5,4 4,2 6,1 5,3 4,86 

8.Testigo 4,2 5,4 5,2 6,1 4,6 5,30
 

Prom. de
 
injertos 3,34 4,40 4,95 5,24 5,87
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ESTUDIO ECONCMICO DE LOS (XSTOS DE BENEFICIADO 

DE CAFE EN COSTA RICA 

JOSECHA 1978 - 1979
 

Edwin Marin Torres* 

INTROIJDUCCION 

Al igual que en afios anteriores se ha preparado para la cosecha 1978

1979, el presente anglisis econ6mico, con la finalidad de que las insti

tuciones gubernamentales tengan una base m~s para la tcma de las decisio

nes 	o politicas en la actividad cafetalera nacional, en relaci6n con el 

caf6 que por muchos decenios ha sido entre los productos agropecuarios 

de exportaci6n, el que ha ocupado el primer lugar -con contadas excepcio

nes- cxmo generador de divisas para el pals. 

La cosecha de caf6 1978-1979, sirvi6 de base para este estudir econ6

mico que abarca plantas de beneficio que procesan los tipos de caf6 in

cluldos en la zonificaci6n cafetalera de Costa Rica, exceptuindose el ti

po Paclfico por la poca significaci6n que en cuanto a producci6n tiene, 

la que en la cosecha objeto de estudio apenas alcanz6 al 1,49 % del total 

producido. Cbmprende por lo tanto 7 de los 8 tipos de esta zonificaci6n: 

Low Grown Atlantic, Medium Grown Atlantic y High Grown Atlantic, que en 

el estudio se consideran ccro Atlantics. Tambi~n los tipos Hard Bean, 

Medium Hard Bean, Cood Hard Bean y Strictly Hard Bean. 

Los objetivos de este trabajo fueron: lievar a cabo un antlisis eco

niico que permita conocer el costo de los rubros parciales y totales que 

comprende, lo miso que el costo de beneficiado por unidad de 46 kilogra

ios de cafe oro, en cada uno de los tipos de caf6 y tamafio de planta pro

cesadora, asl como tambi~n en el conjunto de los tres tamafios de plantas 

de beneficio. En la misma forma, los costos para cada tamafio de benefi

cio y para la reuni6n de ellos, en el total de los tipos de caf6 del es

tudio. 

* 	 Departamento de Estudios T~cnicos y Diversificacion. 

Oficina del CafM, Costa Rica 
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Tambi~n, precisar para un mismo rubro las variables que puedan pre

sentarse por tamafio de beneficio y tipo de caf4. De igual manera, el
 

rubro parcial m~s elevado en su costo y el m~s econdnico. En la misna 

forma, el rubro total ms alto y el menos dispendioso. A nivel de tipo
 

de caf6, el que produce el mayor impacto por el alto costo de su proce

samiento y el m~s favorable al obtener el menor monto en el aspecto in

dicado. En la nisma forma, se detenmina el tamafia de planta de benefi

cio ms econ6mico para llevar a cabo el proceso de elaboraci6n del grano.
 

MATERIAL DE ESTJDIO
 

Para los efectos del estudio, las plantas de beneficio se agruparon
 

en estratos de conformidad con la capacidad que tienen de procesar caf6
 

por cosecha. Se establecieron 4 estratos. El estrato A o de beneficios
 

pequefios, ccmprende los que pueden procesar hasta 23.000 doble hectoli

tros por cosecha de cafM. Estrato B o de beneficios de tamafio mediano,
 

los que tienen una capacidad de elaboraci6n entre 23.001 y 50.000 doble
 

hectolitros de caf6. Estrato C o de beneficios grandes, integrado por
 

plantas que pueden elaborar ms de 50.000 doble hectolitros, por osecha
 

de caf6. El cuarto estrato que es el D, est6 integrado por el conjunto
 

de estratos de beneficio por tipo de cafe o del total de tipos de caf6.
 

El nOnero de plantas de beneficio de la muestra es de 30 y su deter

minaci6n por tipo de caf6 se hizo por medio de la f6rmula: 

N2 n
h S2 = Tamafio de Muestra Wh = Factor de dis
h h 2 tribuci6n por

Nh = Tamafo de estrato estrato. 

Wh Sh Variancia par N = Tamafio de la 

n=-D + N S2 elemento en el estrato poblaci6n toD+h Npbacnto
 
h h D = Variabilidad permitida tal.
 

La cantidad que a cada estrato correspondi6, por tipo de caf6 se cal

cul6 con una f6rmula de distribuci6n proporcicnal.
 

En el capftulo "Costos de Beneficiado de Caf6", se analiza lo refe
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rente a los costos de beneficiar el cafe en fruta necesario para obtener 

46 kiloqramos de cafC oro, por lo que en cada estrato de beneficios se 

determinaron las siguientes medidas econdnicas: 

Costos de Beneficiado 

Cbstos de Procesamiento 

Costos Administrat ivos 

Intereses del Capital Invertido 

Financiaci6n
 

Costos de Beneficiado 

Incluyen estos oxstos los rubros parciales: a. Mano de obra, b. Mate

riales e implementos y c. Ombustibles, lubricantes, electricidad y lefia. 

Costos de Procesamiento 

Abarca este rubro general los parciales: a. Cargas Sociales, b. Cuo

tas, c. Sequros, d. Transporte, e. Depreciaci6n y f. Mantenimiento. 

Costos Administrativos
 

Esta lnea ccanprende los rubros parciales: a. Administraci6n, b. Gas

tos de Oficina, c. Impuestos y d. Varios.
 

Intereses del Capital Invertido
 

Engloba este rengl6n general solamente un rubro parcial que es: a.Su

ma correspondiente. 

Financiaci6n
 

Ccro en el caso anterior, este rubro general contiene uno parcial que 

es: a. Intereses. 

El capltulo denominado: "Gastos de Beneficiado aceptados por la Ley", 

reune para cada estrato de plantas de beneficio los siguientes rubros: 

Planillas de patio y maquinaria. 
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Escogida del grano. 
Conibustibles, lubricantes, electricidad y lefia. 
Cdfiamo, brochas, tinta y sacos. 
Seguros por incendio de caf6. 
Acarreo cafM beneficiado. 

Cargas Sociales.
 

Los costos obtenidos en el primero de los capftulos son a nivel de 
totales por estrato de beneficio y tipo de caf6 y tambi~n, de la reu
ni6n de tipos, los que se indican seguidamente
 

Estrato A o de beneficios peguefos
 

Hard Bean: 0 111, 65*, 
 Good Hard Bean: 0 120,80 y Strictly HardBean 
134,05. Cbsto promedio de los tipos 0 121.20. 

Estrato B o beneficios medianos 

Atlantics 0 124,55, Hard Bean 0 96,75, Medium Hard Bean 0 143,15, 
Good Hard Bean 0 122,75, Strictly Hard Bean 0 136,45. Costo promedio de 
los tipos 0 130,75. 

Estrato C o beneficios grandes 

Atlantics 0 75,60, Hard Bean 0 120.35, Medium Hard Bean 0 125,35, 
Good Hard Bean 0 117,75 y Strictly Hard Bean 0 136,10. Costo promedio 
de los tipos 0 120,70. 

Estrato D o los tres tamafios de beneficios juntos por tipo de cafl 
y de la reuni6n de tipos de cafd. 

Atlantics 097,55, Hard Bean 0 114,10, Medium Hard Bean 0 133,05, 
Good Hard Bean 0 118,35 y Strictly Hard Bean 0 135,95. 

Costo pranedio de todos los tipos de caf6 y tamakes de beneficio en 
conjunto, para el procesamiento del cafM en fruta requerido para obte
ner 46 kilogramos de cafM oro: !123,45. 

Los costos que corresponden al segundo capitulo el de loso sea 
"Gastos de beneficiado aceptados por la Ley", son por tamafio de benefi

* 1 Col6n = US$ 0,117. 
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cio y tipo de caf6 y en el conjunto de los tipos de cafN, co sigue:
 

Estrato A o de beneficios equefios
 

Hard Bean 9 54,00, Good Hard Bean 9 54,35 y Strictly Hard Bean 0 61,40, 

El costo prcmedio de los tres tipos es de 0 56,85. 

Estrato B o de beneficios medianos
 

Atlantics '49,30, Hard Bean 0 41,60, Medium Hard Bean 0 67,05, Good 
Hard Bean 0 49,55, Strictly Hard Bean 0 61,45. El costo promedio de los 

diferentes tipos del estudio es de 0 58,25. 

Estrato C o de beneficios grandes
 

Atlantics 0 32,55, Hard Bean 0 51,90, Medium Hard Bean 0 68,05, Good 
Hard Bean 0 63,50 y Strictly Hard Bean 0 50,30. Costo promedio de todos 

los tipos 0 57,60. 

Estrato D o el conjunto de tamaios de beneficios por tipo de caf6 y 

en el total de los tipos de caf6: 

Atlantics 0 40,05, Hard Bean 0 51,90, Medim Hard Bean 0 68,05, Good 
Hard Bean 0 63,50, Strictly Hard Bean 0 50,30. Costo prcmedio del total 

de tipos de caf6 y dc los distintos tamafios de beneficio del estudio: 

0 57,70. 

0ONCLUSIONES
 

De los diferentes estratos del estudio el ms econ6mico es el "C" 

ccrpuesto por los beneficios grandes, con un costo prcmedio para los ti

pos de caf6 de 0 120,70. El estrato "A", o beneficios pequefios tiene un 

costo intermedio de 0 121,20 y el r~s dispendioso resulta ser el astrato 

"B" con un monto de 0 130,75, por cada 46 kilogramos de caf6 oro proce
sados. 

El costo prcmedio para todos los tipos de cafe y los tres tamafos de 

beneficio de cafe en conjunto, es de 0 123,45 para el procesaniento de 

igual cantidad de caf6 oro. 

A nivel de rubro general, el costo prcnedio, estrato D- nos muestra 

en los cuadros uno y dos, que el que obtuvo el monto ms alto es "Cos
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tos de Beneficiado" con 0 46,05; le sigue en importancia econzInica "Cos

tos de Procesamiento", en el cual alcanz6 a 0 34,65. El tercer lugar lo 

ocupa "Costos Administrativos" con 0 18,15 y en el cuarto y quinto luga

res estdn en su orden: "Intereses del Capital Invertido" y "Financiaci6n 

con costos de 0 15,15 y 0 9,45, respectivamente. 

Observando los cuadros antes indicados, se pueden apreciar los ru
bros parciales que ccqtponen cada rubro general. Sienpre a nivel de cos

to prcnedio, entre los parciales, el que tiene el ms alto es "Maino de 

Obra" con 0 29,25. En todos los tipos de caf6, 1o mismo que a nivel de 

estrato de benecicios, lo que se puede observar en los Cuadros 1 y 2 

queda evidenciado que el rubro m5s saliente es el de la mano de obra. A 
ese nivel de costo prcnedio, tiene una participaci6n en la formaci6n del 

costo total de beneficiado del 23, 69%. El rubro al que le corresponde el 
segundo lugar es "Suma correspondiente" y pertenece al rubro general "In

tereses del Capital Invertido", su monto es de 0 15,15, que constituyen 

el 12,27%del costo del berieficiado. EstA constituldo por los intereses 

que corresponden al capital que se ha invertido en la maquinaria, cons

trucciones e instalaciones de la planta de beneficio. Deducida la depre

ciaci6n por los afios de uso que tiene, al capital sobrante se le recorio

ce un tipo de inter's, que, en el caso concreto de esta cosechq es del 

12% en raz6n de los afios que tienen de construldas todas ellas. "Adminis

traci6n" y "Omibustibles , lubricantes, electricidad y lefia", son los dos 

rubros que ccmparten el tercer lugar por tener Lin costo de 0 11,00 cada 

uno. El primero es parte del rubro general "Costos Administrativos" y 
tiene una variante considerable que va desde los !8,70 en el Medium Hard 

Bean, que es donde obtiene el ms bajo costo, hasta los 0 13;50 en el 

Strictly Hard Bean en donde se manifiesta con el mayor. "Ccmbustibles, 

electricidad y leia", constituyen las fuentes de energla del beneficio 

para el procesamiento del caf6 y tambi~n presentan variantes que van des

de los 0 7,75 para los tipos Atlantics que son los m6s econ~nicos, hasta 

los 0 12,65 en el Medium Hard Bean que es el mAs elevado de todos los ti

pos de caf6. El costo prcmedio de ambos rubros que es de 0 11,00 repre
senta el 8,91%del costo de beneficiado para 46 kilogramos de cafe oro. 
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El que ocupa el cuarto lugar, es "L'tereses" y estA constitudo por los 

pr6stamos que las firmas beneficiadoras consiguen para financiarse y de
 

este modo asegurar el funcionamiento de la planta de beneficio y tambi~n
 

su manteniimiento. 9 9,45 es el costo y genera el 7,66% del monto total.
 

El puesto que sigue que es el quinto lo ocupa "transporte" con 0 9,05 de 

costo prcrnedio, y un porcentaje del 7,09% del monto total del beneficia

do. El m~s alto corresponde al tipo Medium Hard Bean: 0 12,05 que se 

produce cn regiones muy lejanas. Es decir, este costo estS en relaci6n 

directa con la distancia o trayecto en el que se produce el acarreo del 

caf6. "Mantenimhiento" viene a ubicarse en el sexto lugar, con un prame

dio de 0 8,75 que colaboran con el 7.09% del procesamiento. Todas las 

reparaciones tanto de las construcciones, camo de las instalaciones del
 

beneficio y maquinaria se incluyen en el rubro, que presenta variables 

que van desde 0 4,60 en el tipo de caf6 Good Hard Bean que es el ms eco

n6mico, hasta 0 13,60 en el Medium Hard Bean, que es el ms dispendioso 

en ese particular. Por la importancia econzmica que tiene, "depreciaci6n" 

se coloca en el puesto inrnediato inferior con un monto oromedio de 0 6,75 

ce colabora con el 5,47% en la constituci6n del costo total del proceso. 

Corresponde a la p6rdida de valor anual por las construcciones y maquina

ria del beneficio. Las variables que se producen oscilan entre 9 3,85 

en el tipo de caf6 Hard Bean, que es donde el rubro obtiene su menor mon

to y 0 8,25 que en el Strictly Hard Bean tiene el ns elevado. En el oc

tavo lugar estc: "Cargas sociales", el que se manifiesta con 9, 5,95 de 

prcmedio y una contribuci6n en el establecimiento del costo total de be

neficiar 46 kilogranns de caf6 oro del 4,82%. El rubro ccnprende los 

servicios sociales que la ley obliga: aguinaldo, pago de dias feriados
 

obligatorios por ley, las contribuciones que para el Seguro Social son
 

insoslayables en los regimenes de enfermedad y maternidad, y en el de in

valiciez, vejez y muerte, asi ccmo el correspondiente al Banco Obrero, las 

Asiqnaciones Familiares, etc. Presenta cste rubro variables que fluc

tdan de 0 3,90 por unidad de 46 kilogramos de c-f elaborada en los ti

pos Atlantics que poseen el menor costo, hasta 0 7,30 en el Strictly
 

Hard Bean con el mayor entre tdos 3Is tipos. "Mteriales e Implementos"
 



80 

ocupa el noveno puesto con 0 5,80 de monto prcmedio y una intervenci6n 
en la formaci6n del costo total del beneficiado del 4,70%. El mas bajo 
valor para el rubro lo tiene el tipo de caf6 Strictly Hard Bean con
 

0 4,65 y el ms alto, el Good Hard Bean con 0 7,35. Abarca este rubro: 
palas, escobones, rastrillos, bandas de hule para los despulpadores, ca
misas para los despulpadores, fajas en V, sacos cedazos etc. "Seguros",
 
sigue em la disposici6n que se ha empleado. Ocupa el d~cim lugar, con
 
un costo prcnedio de 0 3,85 que significan el 3,12% del monto total del
 
procesamiento del cafp'. Tiene variables que van desde 0 3,20 en el Hard 
Bean, hasta 0 5,45 en el Good Hard Bean, los cuales tienen en su orden 
el menor y el mayor costo. Incluye el seguro de incendio de cafe, el de
 
vehiculos etc. A "Impuestos" le corresponde el d~cim primer lugar con
 

9 3,05 y un porcentual en la integraci6n del costo de beneficiado del
 
0 2,47. En este rubro estdn involucrados el impuesto territorial, muni
cipal, etc. Tiene variables que oscilan entre 0 1,05 en los tipos Atlan
tics que constituye el menor valor del rubro y 0 6,25 en el Strictly Hard 
Bean, que es el m~s alto. "Varios" estA en el d6cim seguido lugar con
 
un costo pranedio de 0 2,65, con el que coopera en el monto total del be
neficiado de 46 kilogramos de cafe oro, en un 2,15%. Contempla pagos le
gales, arriendo de recibidores de caf6, etc. Su costo varla en los dife
rentes tipos de cafM, siendo los Atlantics lo que presentan el menor cos
to que es de 0 0,10 y el mayor lo obtiene el Hard Bean con 0 6,20. "Gas
tos de Oficina" estA entre los rubros parciales ms econ6micos, situAndo
se en el pentltimo lugar con un monto prcrnedio de 0 1,45 con lo cual par
ticipa en la conformaci6n del costo total del proceso de elaboraci6n con
 

el 1,17%. El m-ns econ(5mico de los tipos de caf6 es el Strictly Hard Bean 
que alcanza a 0 0,80 por cada 46 kilogramos de cafC oro elaborados y el 
mayor costo lo obtiene el Medium Hard Bean con 0 2,10. Comprende los gas
tos por papelerla, lMpices, boligrafos, libros de contabilidad, etc. Fi

nalmente se encuentra el denominado "Cuotas" con un costo promedio de 

0 0,30. Tiene variables que van desde 0 0,05 en el tipo Good Hard Bean 
hasta 0 0,65 en el Medium Hard Bean. Este rubro camprende el pago de 

cuotas de las firmas berieficiadoras particulares a la C5nara de Cafetale



81 

ros y el que realizan los beneficios de las cooperativas a la Federaci6n 

de Cooperativas de caf6. Fs el ms econnico de todos los rubros parcia

les del estudio. 

Los diferentes tipos de caf6 com resultado del proce-ariento de la 

fruta, obtienen costos distintos por cada 46 kilogran. caf6 oro. El 

menor costo es para los tipos Atlantics con uno de 0 97,55. Continuando 

la exposici6n de los tipos, de menor a mayor costo de beneficiado, el que 

sigue en segundo lugar es el Hard Bean con 0 114,10, el tercer lugar 1o 

ocupa el Good Hard Bean con un monto de !118,35. El cuarto lugar es pa

ra el Medium Hard Bean y el que obtiene el mayor costo es el Strictly 

Hard Bean que alcanza uno de 0 135,95. 

El costo prcmedio de beneficiar el caf6 en fruta requerido para la 

!123,45.obtenci6n de 46 kilograms de caf6 oro, es a nivel del pals de 



Cuadro 1.- QMsto de Beneficiar el caf6 en fruta necesario para obtener 46 kilogramos de caf6 oro. Wns tres tankaifos de beneficio por tipo de caf6. 

TIPO DE CAFE 

C O N C E P T O Atlantics Hard Bean (ndimGood Strictly Cbsto Desviaci6n 
Hard Bean Hard Bean Hard Bean Praredio esthSndar 

% % 0 % 0 % 0 % % 

-OOSIOSDE BENEFICIADO 30,65 31,42 41,10 36,02 54,15 40,70 52,65 44,48 39,15 28,80 46,05 37,30 15,43 
Mano de Obra 
Materiales e Inplenxntos 
Ombustibles, lubricantes 

18,05 
4,85 

18,50 
4,97 

24,70 
6,60 

21,65 
5,78 

36,35 
5,15 

27,32 
3,87 

35,00 
7,35 

29,57 
6,21 

22,35 
4,65 

16,44 
3,42 

29,25 
5,80 

23,69 
4,70 

15,37 
1,63 

Electricidad y Lefia 7,75 7,95 9,80 8,59 12,65 9,51 10,30 8,70 12,15 8,94" 11,00 8,91 4,94 
COSTOS DEL PRYCSAMIENTO 32,60 33,42 30,40 26,64 43,25 32,50 28,25 23,87 34,50 25,38 34,65 28,07 12,95 

Cargas Sociales 
Cruotas 
Seguros 
Transporte 
Depreciaci6n 
Mantenimiento 

3,90 
0,10 
3,90 
6,20 
6,70 

11,80 

4,00 
0,10 
4,00 
6,35 
6,87 

12,10 

6,85 
0,35 
3,20 
9,00 
3,85 
7,15 

6,00 
0,31 
2,80 
7,89 
3,37 
6,27 

5,65 
0,65 
3,30 

12,05 
8,00 

13,60 

4,25 
0,49 
2,48 
9,05 
6,01 

10,22 

5,05 
0,05 
5,45 
6,75 
6,35 
4,60 

4,27 
0,04 
4,60 
5,70 
5,37 
2,89 

7,30 
0,20 
3,40 
8,60 
8,25 
6,75 

5,37 
0,15 
2,50 
6,32 
6,07 
4,97 

5,95 
0,30 
3,85 
9,05 
6,75 
8,75 

4,82 
0,24 
3,12 
7,33 
5,47 
7,09 

2,87 
0,63 
1,91 
4,75 
7,49 
5,28 

CDnSOS AY4INISTMATIVOS 12,-90 13,22 20,10 17,62 14,70 11,05 15,60 13,18 26,25 19,31 18,15 14,70 13,71 
Administraci6n 
Gastos de Oficina 
Irnpuestos 
Varios 

10,50 
1,25 
1,05 
0,10 

10,76 
1,28 
1,08 
0,10 

10,55 
1,55 
1,80 
6,20 

9,25 
1,36 
1,58 
5,43 

8,70 
2,10 
3,15 
0,75 

6,54 
1,58 
2,37 
0,56 

12,35 
1,25 
1,85 
0,15 

10,43 
1,06 
1,56 
0,13 

13,50 
0,80 
6,25 
5,70 

9,93 
0,59 
4,60 
4,19 

11,00 
1,45 
3,05 
2,65 

8f91 
1,17 
2147 
2,15 

7,90 
1,07 
8,18 
3,13 

INTERFESES DEL CAPITAL INVERID0 8,40 8,61 14,30 12,53 11,65 8,76 17,90 15,13 20,90 15,37 15,15 2z 10,84 
Suma corresporndiente 8,40 8,61 14,30 12,53 11,65 8,76 17,90 15,13 20,90 15,37 15,15 12127 10,84 

FINACIACICN 13,00 13,33 8,20 7,19 9,30 6,99 3,95 3,34 15,15 11,14 9,45 7466 9,80 
Intereses 13,00 13,33 8,20 7,19 9,30 6,99 3,95 3,34 15,15 11,14 9,45 7f66 9,80 

T 0 T A L E S 97,55 100 114,10 100 133,05 100 118,35 100 135,95 100 123,45 100 

Co 



Cuadro 2.- Costo de Beneficiar el cafe en fruta necesaric para obtener 46 kilogramos de Caf oro. Todos los tiars
 

de caf por tamafio de beneficio. 

TAMARQ DE BENEFI CIO 

CONCEPTO PEQUBDO MEDIANO GRNDE ODO PO EDIO DESVIACION 

0 % 9 % % % ESTANDAR 

Q0COSX1DE BENEFICIAD0 45,50 37,50 45,30 34,65 46,40 38,44 46,05 37,30 15,43 

MIao de Obra 
Materiales e Implementos 
Combustibles, Lubricantes, 

32,15 
6,60 
6,75 

26,53 
5,44 
5,57 

27,20 
5,50 

12,60 

20,80 
4,21 
9,64 

29,80 
5,85 

10,80 

24,69 
4,80 
8,95 

29,25 
5,80 

II,:00 

23,69 
4,70 
8,91 

15,37 
1,63 
4,94 

Electricidad y Lefia 
DSTOS DEL PROCESAMIENO 34,35 28,34 41,40 31,66 31,95 26,47 34,65 28,07 12,95 
Cargas Sociales 
Oiotas 
Seguros 
Transporte 
Depreciaci6n 
Mantenimiento 

8,40 
0,05 
2,10 
4,20 
7,15 

12,45 

6,98 
0,04 
1,73 
3,47 
5,90 

10,27 

6,30 
0,25 
3,45 
10:00 
9,20 

12,20 

4,82 
0,19 
2,64 
7,65 
7,03 
9,33 

5,55 
0,35 
4,15 
9,10 
5,75 
7,05 

4,60 
0,29 
3,44 
7,54 
4,76 
5,84 

55,95 
0,30 
3,85 
9,05 
6,75 
8,75 

4,82 
0,24 
3,12 
7,33 
5,47 
7,09 

2,87 
0,63 
1,91 
4,75 
7,49 
5,28 

CDSTOS A[IMINISTRATI-VS 23,65 19,51 17,80 13,61 17,75 14,71 18,15 14,70 13,71 
Administraci6n 
Gastos de Oficina 
Impuestcs 
Varios 

15,20 
0,85 
7,15 
0,45 

12,54 
0,70 
5,90 
0,37 

12,00 
1,45 
3,55 
0,80 

9,18 
1,11 
2,71 
0,61 

10,25 
1,50 
2,45 
3,55 

8,49 
1,25 
2,03 
2,94 

11,00 
1,45 
3,05 
2,65 

8,91 
1,17 
2,47 
2,15 

7,90 
1,07 
8,18 
3,13 

INhERESES DE CAPITAL INVERTIDO 12,20 10,07 14,10 10,79 15,85 13,13 15,15 12,27 10,84 
Suma correspondiente 12,20 10,07 14,10 10,79 15,85 13,13 15,15 12,27 10,84 

FINANCIACION 5,50 4,54 12,15 9,29 8,75 7,25 9,45 7,66 9,80 
Intereses 5,50 4,54 12,15 9,29 8,75 7,25 9,45 7,66 9,80 

T 0 T A L E S 121,20 100 130,75 100 120,70 100 123,45 100 



Cuadro 3.- Gastos de Beneficiado aceptados por la Ley. Costo en colones y distribuci6n porcentual del valor 

de cada r-abro para 46 kilograos de caf6 procesados. Los tres tamafios de beneficio por tipo de 
caf . 

TIPO DE CAFE 

MEDIUM GOOD STRICTLY COSIO DESVIACIO1 
C 0 N C E P T 0 ATLANTICS HARD BEAN HARD BEAN HARD BEAN HARD BEAN PROMEDIO ESTANDAR 

0 % % % % % 

Planillas patio/maquinaria 15,05 37,58 14,85 28,61 32,35 47,54 32,5: 51,26 16,70 33,20 24,25 42,03 15,03
 

Escogida del grano 3,00 7,49 9,25 18,98 4,00 5,88 2,45 3,86 5,65 ±1,23 5,00 8,66 5,31
 

Ocnbustibles,yLbricantes 7,70 19,22 9,65 
 18,59 12,50 18,37 10,20 16,06 12,10 24,06 10,95 18,98 5,05
 
Electricidad y Lefia
 

C'fiano, Brochas,Tinta y 
Sacos 4,40 10,99 5,80 11,18 4,80 7,05 6,65 10,47 4,45 8,85 5,30 9,19 1,38
 

Seguros de Incendio de 
Caf6 2,55 6,37 1,90 3,66 1,80 2,64 4,50 7,09 1,45 2,88 2,40 4,16 1,70
 

Acarreo Caft Beneficiado 3,45 8,61 3,00 5,78 6,90 10,14 2,10 3,31 2,65 5,27 3,85 6,67 2,57
 

Cargas Sociales 3,90 9,74 6,85 13,20 5,70 8,38 5,05 7,95 7,30 14,51 5,95 10,31 2,87
 

T 0 T A L E S 40.05 100 51,90 100 68,05 100 63,50 100 50,30 100 57,70 100
 

co 



Figura 1.-	 Costos de Beneficiado de caf. Cosecha 1978-1979. Los tipos de caf por estrato de
 

beneficios, costo pranedio de tipos de caf "y estratos.
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Figura 2.- Distribuci6n pxrcentual del costo prcmnio de beneficiar 46 
kilogramos de cafe oro, por rubro general. Los tres taalos 

de beneficio y el total de tipos de cafd cosecha 1978-1979. 
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EVALUACION DE iNUVOS INSMICIDAS EN EL I4MBATE 

DEL MINADOR DE IA HWXA Leucoptera coffeella 

Manuel Inocente Vega Rosales * 

Mauricio Guerrero Berrios * 

INTRODUCCION 

En el Salvador el minador de la hoja (Leucopera coffeella) sigue cau

sando dafios en los cafetales de bajlo (400 a 900 m.s.n.m.) y en menor in

tensidad en media altura (900 a 1200 m.s.n.m.). Entre las principales cau

sas que han contribuldo a que el problEma se increnente se pueden mencio

nar los factores climnticos b~sicamente la temperatura y a las pr6cticas 

realizadas por los agricultores de exponer los cafetales a mucha intensi

dad lumlnica asi com el uso inadecuado de los insecticidas para cxmbatir 

la plaga, sin tcmar en cuenta su selectividad. 

Por estas razones, se evaluaron varios insecticidas en diferentes do

sis para determinar los mis efectivos y a la vez que no provoquen efectos 

colaterales negativos a los parisitos de la plaga; contribuyendo en esta 

foria para la implementaci6n de un futuro control integrado. 

REVISION DE LITEFRATURA 

Para el ccmbate de minador de la hoja se han evaluado muchos insecti

cidas. Guerrero y Hanaola (6) encontraron que el Lorsban y el Diazinon 

fueron eficaces para el comibate de esta plaga. 

En Brasil, D'Antonio et al (1) tambign encontraron que el chlorpyrifos 

es bastante efectivo contra este insecto. El mismo autor y Paula (4) en 

otro trabajo determinaron que el Diazinon ccibati6 eficientemente a esta 

plaga; sobre este producto Golgalvez, Sigrist y Nakano (5) detectaron 

que su efectividad decrecla despu~s de los 40 das de ser aplicado. 

* Departamento de Entcrologia, ISIC, El Salvador. 
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Paulini et al (12), evaluando insecticidas contra el minador de la hoja
(P. coffeella), encontraron que aspersiones del Cytrolane 250CE en dosis 
de 300 y 200 g ia/ha fue bastante efectivo; sigui6ndole en su orden el 
Smithion (fenitrothion) a raz6n de 600 g de ia/ha y Cytrolane en dosis 
de 150 g de ia/ha. Paulini et al (8), en otro trabajo reafirmaron la e
fectividad de Cytrolane 250CE en dosis de 250 y 170 g de ia/ha. Er eva
luaciones de insecticidas realizados por Guidolin et al (7), determina
ron que 1 1/ha de Sumithion 50% ejercla un control satisfactorio del mi
nador de la hoja del cafeto. 

Paulini et al (9) encontraron que la cypermetrina (WL-43467-40%) en 
dosis de 1 1/ha y el fenovalerato (WL-43775-30%) a raz6n de 1,6 1/ha pre
sentaron un alto grado de eficiencia en el ccnbate de minador de la hoja 
durante 60 dias despu6s de efectuada la segunda aplicaci6n. El mismo au
tor (10) en otro estudio encontr6 que el fenovalerato en dosis de 60 g. 
de ia/ha, a los 13 dlas despues de la aplicaci6n caus6 una baja mortali
dad de larvas de minador, la cual se increnent6 satisfactoriamente a los 
30 dfas. D'Antonio et al (2) constataron que la cypermetrina (WL-43467
40%) en las dosis de 10 y 30 g de ia/ha y el fenovalerato (Sumicidin 20% 
y WL-43775-30%) a raz6n de 40 y 80 g de ia/ha ejercieron un control sa
tisfactorio del minador de la hoja.
 

Ultimamente Silveira, 
 Reia y de Souza (13) ccmprobaron que el feno
valerato 30CE en dosis de 0,3 1/1000 plantas fue eficiente para matar al 
minador y con myor poder residual que los denms insecticidas evaluados. 
D'Antonio et al (3) evaluando insecticidas contra el minador encontraron 
que las mejores eficiencias de control las obtuvieron con do-Ripcord en 
sis de 10 g de ia/ha y Belmark a raz6n de 40 g de ia/ha. Paulini, Matiello 
y D'Antonio (11) encontraron que las aspersiones con decametrina 2,5%, 
permetrina 50% y Bidrin causaron baja en los enemigos naturales de la 
plaga.
 

MATERIALES Y MEDDOS 

Una de las evaluaciones de este trabajo se desarroil6 en el Cant6n 
El Carmen del departamento de Cuscatl~n (760 m.s.n.m.) en cafetos del 
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cultivar Bourbon, senbrados a 2,09 x 1,67 m; la otra se hizo en el can
t6n Minas de Plamo del departamento de la Libertad (420 m.s.n.m.) en ca

fetos de la 	misma variedad a 3,5 x 3,5 m. Los dos experimentos se rea
lizaron de 	marzo a junio de 1979. 

El arreglo 	experimental usado en el Cant6n El Carmen fue el de blo
ques al azar con 6 repeticiones y 11 tratamientos, los que se describen 

en el Cuadro 1. En el Cant6n Minas de Plcmo, el arreglo experimental 

fue el mismo con 6 repeticiones y 13 tratamientos los que se detallan en 
el Ciadro 2. Cada parcela const6 de 16 cafetos, de los cuales los 4 cen 
trales fueron los efectivos y el resto borda. Se efectu6 una aplicaci6n 

de los productos al follaje, con aspersoras motorizadas de espalda con 
un gasto de mezcla equivalente a 85 galones (318,75 1.) por hect5rea. 

Cuadro 1.-	 Tratamientos y dosis de plaguicidas evaluados, en el Cant6n
 

El Carmen, durante 1979.
 

INSECTICIDAS
 
Dosis de Dosis gr


Ncmbre Cbmercial Nombre Och1n prod./ha (ia)/ha
 

l.Belmark 30CE Fenovalerato 206 cc 61,8 

2.Ripord 20CE Cypermetrina 414 cc 82,8 

3.Ripcord 20CE Cypermetrina 311 cc 62,2 

4.Ripoord 20CE Cypermetrina 207 cc 41,4 

5.Vydate 24L Oxamyl 1420 cc 340,8 

6.Vydate 24L Oxamyl 1065 cc 255,6 

7.Vydate 24L Oxamyl 710 cc 170,4 

8.Cytrolane 250CE Mefosfolan 1775 cc 443,8 

9.Cytrolane 250CE Mefosfolan 888 cc 222,0 

10.Lorsban 4E Chlorpyrifos 1136 cc 545,3 

11. Testigo 	 - 
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Ouadro 2.- Tratamientos y dosis de plaguicidas evaluados en el cant6n
 

Minas de Plcn, durante 1979. 

INSECTIsCIDAS sis de Dosis gr
 
Nmbre Oznercial NImbre Omin prod./ha (Ia)/ha
 

l.Belmark 30CE Fenovalerato 206 c-- 61,8
 

2.Ripoord 20CE Cypernetrina 414 cc 82,8
 

3.Ripcord 20CE Cypenretrina 311 cc 62,2
 

4.Ripcord 20CE Cypermetrina 207 cc 41,4 

5.Vydate 24L Ccamyl 1420 cc 340,8 

6.Vydate 24L Oxamyl 1065 cc 255,6
 

7.Vydate 24L Oxamyl 710 cc 170,4
 

8.Cytrolane 250 CE Mefosfolan 1775 cc 442,5
 

9.Cytrolane 250 CE Mefosfolan 888 cc 222,0 

10.Sumithion 50CE Fenitrotion 1250 cc 625,0 

ii.Sunithion 50CE Fenitrotion 800 cc 400,0 

12.Diazinon 60E Diazinon 1136 cc 681,6 

13.Testigo - -

En cada muestreo se tanaron 8 hojas al azar de cada cafeto efectivo, 
las cuales se revisaron y se anot6 el nCvero de larvas y pardsitos vivos. 

Estas tcmas de muestras se realizaron un dia antes de la aplicaci6n de 

los productos y las siguientes en el Cant6n El Carmen a los 7, 21, 35, 55 

dlas despu~s de la aplicaci6n y a los 8, 26, 42 dias en el Cant6n Minas 

de Plcmo. 

RFESUL DOS 

El efecto de los insecticidas en la reducci6n de las poblaciones de 

larvas de minador, en las dos localidades se detallan en los Cuadros 3 y 

5. En la finca del Cant6n El Camen, se observ6 a los 7 dias despu~s de 

la aplicaci6n, que todos los insectl-.idas evaluados tuvieron poblaciones 
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significativamente menores que el testigo, sobresaliendo ccuo el mejor 

el Mefosfolan en las dosis evaluadas. El mismo efecto se tuvo en la fin

ca del Cant6n Minas de Plcmo, en el que se destacaron como los mejores 

el Diazinon, Mefosfolan y Fenitrothion en las dosis evaluadas. 

A los 21 y 26 dlas de la aplicaci6n en la finca del Cant6n El Carmen 

y en la finca del Cant6n Minas de Plcm:, se detect6 un incremento en el 

control realizado por los piretroides, fenovalerato y cypermetrina en 

las dosis evaluadas; adems se not6 en la finca del Cant6n Minas de Plo

mo la p6rdida de efectividad del oxamyl y fenitrothion en las dosis eva

luadas y diazinon, ya que las poblaciones de larvas de minador amnenta

ron a niveles similares a la poblaci6n inicial. 

A los 35 y 42 dfas en las dos localidades se observ6 que todos los 

tratamientos tuvieron poblacicnes estadLsticamiente menores que el testi

qo; sobresaliendo como los ms persistentes los piretroides fenovalerato, 

cypermetrina en las dosis evaluadas ya que estos siguieron bajando las 

poblaciones de larvas de minador. 

A los 55 dfas en la finca del Cant6n El Carmen se mantiene el efecto 

de los piretroides, siendo an los m~s persistentes. 

En general, la acci6n da los insecticidas se detallan en el prcmedio 

de los nuestreos despus de la aplicaci6n, resultando en las dos locali

dades que todos los insecticidas en las dosis evaluadas redujeron signi

ficativamnnte las poblaciones de larvas; destac~xxose cmo los mejores 

para la finca del Cant6n El Carmen, el mefosfolan en las dosis evaluddas. 

Sobresaliendo este producto en la finca del Cant6n Minas de Plcm, junto 

con la cypermetrina en las dosis evaluadas y el fenovalerato. El efecto 

de los insecticidas sobre las poblaciones de parcsitos de minador se de

tallan en los Cuadros 4 y 6 en los que se nota en las dos localidades 

para los dos primeros muestreos despus de la aplicaci6n de los insecti

cidas, que todos los tratamientos tuvieron poblacione; estadlsticamente 

iguales al testigo. Detect~ndose en el pranedio de los muestreos que 

los insecticidas que tuvieron poblaciones de parisitos nenores que el 

testigo fueron: el oxamyl en lanenor dosis, mefosfolan, fenitrothion, 

fenovalerato, chlorpyrifos y diazinon. 



C"uadro 3.- Pramedio de larvas vivas de minador de la hoja (L. coffeella) en 32 hojas correspon
dientes a cada t-ratamiento en el Cant6n El Carmen, 1979. 

I N F E S T A C IO N E S 
 Prmnedios
 

1/ Dias despuCs de la aplicaci6n 4 dltimos

TRATAMIENTS INI-CIAL 7 21 35 55 
 recuentos
 

Fenovalerato 30CE 57,17 a* 17,50 e 2,50 b 0,33 ab 
 0,17 a 5,13 de
 
Cypermetrina 2CCE 41,50 a 12,83 de 
 0,33 a 0,00 a 0,50 a 
 3,42 bcd
 
Cypermetrina 20CE 51,83 a 13,82 de 2,17 b 
 0,50 ab 0,00 a 4,13 cde 
Cypermetrina 20CE 52,00 a 18,83 e 2,17 b 0,00 a 0,33 a 5,33 e
 
Oxamyl 24L 40,33 a 4,16 bc 1,33 ab 
 3,50 c 2,17 ab 2,79 bc
 
Oxamyl 24L 36,83 a 7,66 cd 1,33 ab 
 3,33 c 7,17 cd 4,87 d
 
Oxamyl 24L 56,33 a 
 6,33 c 1,83 ab 4,00 c 8.00 d 5,04 de
 
Mefosfolan 250CE 53,17 a 
 1,00 ab 0,17 a r,,33 ab 2,17 ab 0,92 a
 
Mefosfolan 250CE 48,83 a 
 0,33 a 0,17 a 1,83 abc 5,67 bod 2,00 ab
 
Chlorpyrifos 4E 55,83 a 6,50 c 1,33 ab 2,50 bc 
 2,67 abc 3,25 bod
 
Testigo 65,17 a 38,33 f 
 9,33 c 23,83 d 17,83 e 23,02 f
 

1/ Un dia anites de la aplicaci6n. 
* Tratamientos con letras iguales indican que no hay diferencia significativa
 

seg-n la prueba DMS al 5%.
 



Caadro 4. 	 Prnedio de enemigos naturales (pardsitos) vivos de minador de la hoja en 32 lxjas 
por tratamiento en finca del Cantdn El Canmen, durante 1979. 

INFESTACIONES
 
1/ 	 Dias despuis de la aplicaci6n Pcmedios1/ 	 4 ltims 

TPANAIMIRIS 	 CIAL 7 21 35 55 recuentos
 

Fenovalerato 30CE 0,83 a 
 1,00 a* 0,66 a 0,66 a 0,33 a 0,66 ab
 
Cypenretrina 20CE 0,16 a 0,66 a 0,33 a 0,00 b 0,16 a 0,28 bode
 
Cypennetrina 20CE 0,16 a 2,16 a 0,00 a 0,16 b 0,16 a 0,62 abc
 
Cypeimetrina 20CE 0,67 a 0,33 a 0,83 a 0,00 b 0,66 a 
 0,45 abode
 
cOcam~.l 24L 	 0,50 a 
 1,33 a 0,33 a 0,00 b 0,00 a 0,41 aboe
 

amyl 24L 1,33 a 1,00 a 0,33 a 0,00 b 0,66 a 0,49 abod
 
Oxanyl 24L 
 0,67 a 0,50 a 0,00 a 0,00 b 0,00 a 0,13 de 
Mefosfolan 250CE 1,00 a 1,00 a 0,33 a 0,0n b 0,00 a 0,33 abode 
Mefosfolan 250CE 0,67 a 0,66 a 0,00 a 0,00 b 0,16 a 0,20 ode 
Chlorpyrifos 4E 0,83 a 0.16 a 0,16 a 0,00 b 0,00 a 0,08 e
 
Testigo 0,83 a 
 1,33 a 0,50 a 1,16 a 0,00 a 0,74 a
 

1/ Un dia 	antes de la aplicaci6n. 

* Tratamientos con letras iguales indican que no hay diferencia significativa segIn
 

prueba M4S 	al 5%.
 



Cuadro 5.- Pranedio de larvas vivas de minador de la hoja (L. coffeella) en 32 
hojas 

TRATAMIENTIS 

Fenovalerato 30 CE 


Cypermetrina 20 CE 


Cypermetrina 20 CE 


Cypermetrina 20 CE 


Cvamyl 24L 


Omanyl 24L 


Oxamyl 24L 


Mefosfolan 250 CE 


Mefosfolan 250 CE 


Fenitrothion 50CE 


Fenitrothion 50CE 


Diazinon 60E 


Tes:igo 


por tratamiiento en Finca del Cant6n Minas de Picmo, durante 1979. 

INFESTAC IONES
 
1/ DespiLs de Aplicaciones P MEDIOS 
- 3 ULTD MS

INICIAL 8 26 42 PXCUN'IS
 

35,00 6,33 d 0,66 a* 
 0,00 a 2,33 ab
 
31,66 5,50 cd 0,00 a 0,00 a 
 .,83 ab 
40,16 6,17 cd 0,16 a 0,00 a 2,11 ab
 
33,00 5,33 cd 0,16 a 0,00 a 
 1,83 ab
 
27,50 3,17 bc 14,83 bc 1,83 b 
 6,61 cd
 
34,50 4,11 cd 21,16 bc 
 1,50 ab 8,99 d
 
28,16 1,67 ab 23,50 bcd 
 1,00 ab 8,72 d
 
38,50 0,67 a 1,83 a 1,00 ab 
 1,16 a 
30,50 0,17 a 1,00 a 1,16 ab 0,77 a 
34,00 0,33 a 19,00 bc 1,00 ab 6,77 cd 
34,16 0,67 a 29,83 cd 
 2,00 b 10,83 d
 
32,50 0,00 a 13,00 b 1,50 ab 4,83 bc
 
37,83 15,83 e 43,16 d 4,83 c 
 21,17 e
 

1/ Un dla antes de la aplicaci6n
 
* Tratamientos con letras iguales indican que no hay diferencia significativa seglan prueba 

DMS al 5%. 



Cuadro 6.-	 Prcxedios de enemigos naturales (pardsitos) de minador de la hoja detectados 
en muestras de 32hojas por tratamiento en Finca Minas de Plco, durante 1979. 

TRATAMIE~NOS 


Fenovalerato 30CE 


Cipemnetrina 20CE 


Cipermetrina 20CE 


Cipenetrina 20CM 


Qbamyl 24L 


Cxamyl 24L 


Dcamyl 24L 


Mefosfolan 250CE 


Mefosfolan 250CE 


Fenitrothion 50CE 


Fenitrothion 50CE 


Diazinon 60E 

Testigo 


INFESTACIONES 

DESPUES - DE APLICACIONES PRM OS3 ULTIMOs 
INICIAL 8 26 42 REOJU'IOS 

0,16 a* 0,33 a 0,33 a 0,00 d 0,22 bc 
0,66 a 1,GJ a 0,33 a 0,00 d 0,44 ab 
0,00 a 0,83 a 0,50 a 0,00 d 0,44 abc 
0,00 a 0,50 a 0,66 a 0,00 d 0,38 abc 
0,16 a 0,16 a 0,16 a 0,33 ad 0,21 bc 
0,50 a 0,50 a 0,33 z 1,33 a 0,72 a 
0,50 a 0,00 a 0,00 a 0,16 d 0,05 c 
0,83 a 0,00 a 0,16 a 0,16 d 0,10 bc 
0,16 a 0,16 a 0,00 a 0,33 bcd 0,16 bc 
0,33 a 0,16 a 0,16 a 0,50 bcd 0,27 bc 
0,66 a 0,00 a 0,00 a 1,16 ab 0,38 abc 
0,16 a 0,00 a 0,00 a 0,33 cd 0,10 bc 
0,83 a 1,00 a 0,00 a 1,00 abc 0,66 a 

1/ Un da antes de la aplicaci6n. 
* Tratamientos con letras iguales idican que no hay diferencia significativa segn prueba 

DMS al 5%. 

L' 
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DISCISION 

La buena efectividad obtenida con mefosfolan y fenitrothion a los 7
 
y 8 dlas despu~s de la aplicaci6n de los productos en las dos localida
des concuerda con lo encontrado por Paulini et al (12), as'miMsmo Guido
lin et al 
(7)determinaron la buena efectividad del fenitrothion; en es
ta ocasi6n tambi~n fue efectivo el diazinon resultando semejante a lo 
encontrado por D'Antonio y Paula (4). Los resultados son similares a lo 
determinado por Paulini et al (10) en lo referente la baja mortalidada 
de larvas obteiidas con fenovalerato, aunque la cypermetrina tuvo el mis

mo efecto. 

El buen control de larvas oh-enidos con el chlorpyrifos en ambas lo
calidades a los 21 y 26 dlas fue semejante al encontrado por Guerrero, 
Hananfa (6) y D'Antonio et al (1); sobre la efectividad mostrada por el 
mefosfolan concuerda con lo determinado por Paulini et al (8'. Los re
sultados obtenidos en esta oportunidad son semejantes a lo que determina

ron D'Antonio et al (2,3) quienes encontraron como efectivos al fenovale

rato y cypermetrina y con Gongalves, Sigrist, Nakano (5)quienes encon

traron que la efectividad del diazinon decrecla a los 40 dias.
 

El fenovalerato y la cypermetrina mantuvieron buena efectividad de 

control de larvas y mayor poder residual que los denms insecticidas eva
luados, a los 35, 42 y 55 dias en las dos localidades, lo que coincide
 

con lo reportado por Paulini et al (9), con Silveira, Reis y de Souza
 

(13) en lo relativo a la residualidad del fenovalerato.
 

En lo que respecta a]. efecto de los insecticidas sobre parisitos de
 
minador de la hoja, los resultados del promedio de los muestreos son si

milares a lo encontrado por Paulini, Matiello y D'Antonio (11) en rela
ci6n a la baja en las poblaciones de enemigos naturales que causaron la
 

decametrina 2,5%, permetrina 50% y dicrotofos.
 

ONCUSICNES
 

De los resultados obtenidos bajo las condiciones en que se llev6 el
 

presente estudio se puede concluir que:
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Los insecticidas que m~s controlaron las larvas de minador de la hoja 

fueron el mefosfolan (Cytrolane 250CE) en las dosis evaluadas, el diazi

non (Diazinon 60E), el fenovalerato (Belmark 30CE), la cypermetrina (Rip

cord 20CE) en las dosis evaluadas y el chlorpyrifos (Lorsban 4E). 

La efectividad de los piretroides fenovalerato (Belnark 30CE) y la
 

cypermetrina (Ripcord 20CE), se mantuvo baja en los primeros 8 dias, 
 au

mentando 6sta de los 21 dias en adelante y adems presentaron mayor per

sistencia que los demns productos evaluados. 

El .Enitrothion (Sumithion 50CE) ejerci6 un control satisfactorio du
rante los primeros dias, mostrando poca persistencia (menos de 26 dfas). 

La baja en las poblaciones de pardsitos que tuvieror algunos de los 

insecticidas evaluados, se mostr6 hast-. los 35 dias despucs de efectuada 

la aplicaci6n de 6stos. 
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ABSORION FOLIAR DE CUATR) NIVELES DE BORO 

APLICADOS AL SUELO 

Vicente Garcia M. * 

INTRODOOCION 

En El Salvador las deficiencias de micronutrientes son cada dia m~s 

camunes, entre 6stas la de boro resulta ser la m~s importante; ya que se 

Puede encontrar en una diversidad de suelos que abarcan amplias zonas ca

fetaleras. Esta deficiencia provoca bajas considerables en la producci6n, 

a la vez que atrofia el normal desarrollo de la planta. Entre las causas 

que la originan, est~n el bajo contenido de boro en varias series de sue

lo (Azc, Azn, Etg, Cbk, Pae, Apo, etc.), una baja disponibilidad provoca

da por desbalances nutricionales con el uso indiscriminado de fertilizan

tes y adem~s con el empleo de cultivares mejorados y de mejores t~cnicas 

de cultivo que han aumentado la prod'ucci6n; demandando mayor cantidad de 

nutrientes proporcionados por el st elo. 

Toiando en cuenta que el cafeto se caltiva en terrenos de topografla 

quebrada, la dificultad para el aprovisicnamiento del agua necesaria pa

ra las aspersiones foliares y adem-s, la estructura en si de los cafeta

les se consider6 de importancia determinar el grado de absorci6n de boro 

a trav~s de la aplicaci~n de niveles de dicho elemento al suelo. Se es

tableci6 el experimento en la finca El Refugio, Jurisdicci6n de El Congo, 

Departamento de Santa Ana, a 1060 m.s.n.m. en un suelo Alfisol (Latosol 

Arcillo-Rojizo), en un perlodo cciprendido de Junio de 1973 a Mayo de 

1974. 

* Departarvmto de Suielos y Quimica Agricola, ISIC, El Salvador. 
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LITERATUJRA REVISADA 

La disponibilidad del boro en el suelo para ser absorbido por la 
planta estd sujeto a varias caracteristicas flsicas y qumicas de los 
suelos. La mayor parte del boro disponible en el suelo es suministrado 
por la fracci6n orgdnica, sin embargo es bastante retenido por esta (7). 
En suelos de textura fina se tiende a retener el boro afiadido durante
 
perlodos de tiempos mis largos que los suelos de te.tra gruesa 
 (7). El 
boro muestra una correlaci6n inversa con el pH, al aumentar 6ste dismi
nuye su disponibilidad con el peligro de presentarse deficiente. Otros 
factores que afectan su poca disponibilidad son la baja humedad del sue
lo, bajos contenidos de materia org~nica, escasez de microorganismos y 
altos contenidos de hierro y aluminio (1,7). La deficiencia de boro en 
nachos cultivos es acelerada bajo condiciones de extrena sequedaddel sue
lo, ya que ex..ste poco boro .:oluble y la cantidad absorbida por las rai
ces no es suficiente, manifest.ndose sintnmas visuales (4,7). Valencia 
(8) camproM clue a mayor cantidad de agua en el suelo, existla una mayor 
absorci6n de boro en las plantas que recibieron altas dosis de este ele
mento. 

La funci6n del boro en la planta estS estrechamente relacionada con 
la actividad de los meristemos, con el desarrollo de la pared celular y 
de los frutos y con la traslocaci6n de azIcares (6). Bajo condiciones 
de deficiencia de boro la divisi6n celular no se efectra en forma comple
ta y a veces se mueren los meristemos apicales de las ralces o quedan da
fiados (6). Muller (4) y Shorrocks (6) describen los sintcras de esta de
ficiencia ccwo muerte de la yema terminal lo que estimula nuevas yenas 
por debajo de 6sta, formcndose una palmilla o abanico. Las hojas defi
cientes se quedan pequefias, de bordes irregulares, la superficie presen
ta un aspecto Sspero, cori~ceo, sin brillo y sin manifestar clorosis. La 
falta de elongaci6n de los entrenudos y la multiplicaci6n de ramas secun
darias estA relacionada con el efecto del boro en la separaci6n de las 
c~lulas en el meristemo apical, siendo el boro un elamento esencial para 
el traslado de los carbohidratos (6). 
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Segrin Muller (3) dicho elemento tiene un efecto directo sobre la fruc
tificaci6n y su deficiencia puede reducir notablemente la producci6n. Es
te elemento debido a que se acumula y persiste en los tejidos viejos, ne
cesita aticionarse continuanente. Jones, citado por Guerra (2) menciona 

que el balance calcio-boro en las plantas es de gran interns, debido al 
niportante papel que desempefia en la actividad metab6lica de las mismas. 

Guerra (2) menciona a Muller quidn afirma para el caso del cafeto, una 
relaci6n Ca/B menor de 60 estA asociado con una toxicidad; la relaci6n 

en caso de una deficiencia de boro sube de 400-2500 y en plantas normales 
la relaci6n es de 60-400.
 

MATERIALES Y MEIODOS 

El presente trabajo se llev6 a cabo en una plantaci6n de Coffea ara
bica cv 'Pacas', de cinco aios de edad, sembrado a 1,68 x 2,10 m, bajo 
sambra de pepeto de rio (Inga edulis). El disefio experimental fue deblo
ques al azar con seis repeticiones y cuatro tratamientos: 0, 5, 10 y 15 g 
de boro por cafeto, aplicados de una sola vez, utilizando camo fuente el 

boro spray (16% B).
 

La fertilizaci6n en el ensayo fue a base de 90 g de nitr6geno, frac
cicnado en tres aplicaciones, en forma de Sulfato de Amnio. Antes de a
plicarse los trataxiientos se tcmaron muestras de suelo (0-15 an), en 
ellas se determin6 boro soluble en agua (B), f6sforo (P), potasio (K), 
calcio (Ca) y magnesio (Mg) intercambiables, pH y materia org~nica, (M.O.) 
En noviembre de 1973 y Junio de 1974 se muestre5 en igual forma. Muestras 
foliares se tcmaron al inic(io del experimento (3er. par de hojas) y se 
analiz6 nitr6geno (N), f6sitro (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio
 

(Mg) y boro (B); a los 15 dias de haber sido aplicados los tratamientos 

se hizo el segundo nuestreo y nueve muestreos subsiguientes. 

RESULTADOS 

El andlisis qulmico inicial del suelo present6 las concentracices de 
elementos siguientes: pH 4,5; M.O. 5,37%; P 85 ppm, K 113 prm, B 0,51ppm, 
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Ca y Mg 1,61 y 0,75 meq/100 g respectivamente. El anflisis foliar ini

cial present6 los porcentajes de N 2,99, P 0,110, K 2,96, Ca 0,78 y Mg 

0,235; en ppm B 40. 

Los niveles de boro aplicados al suelo no influyeron durante el trans
curso del experinvnto en las concentraciones foliares del nitr6geno, f6s

foro, potasio, calcio y magnesio; no ast para el boro foliar, el cual pre

sent6 niveles con diferencias altamente significativas para los tratamien

tos de 10 y 15 gramos (Cuadro 1), adems se encontr6 una respuesta lineal 

positiva en el contenido de boro foliar al aunentar la cantidad de boro 
aplicado al suelo durante el transcurso del experimento (Figura 1). 

Cuadro 1.- Efecto de cuatro niveles de boro aplicado al suelo en la con

centraci6n foliar de B, N, P, K, Ca, Mg en el cafeto. Prcmedio 

de diez muestreos en el transcurso del experimento. Finca El 

Refugio, Santa Ana. 

CONCErFRACICN FOLIAR 

Niveles g de ppM % % % % %
 
Boro/cafeto B N P K Ca Mg
 

0 63,6 c 3,02 a 0,116 a 2,52 a 0,82 a 0,232 a 

5 138,6 b 2,98 a 0,116 a 2,46 a 0,82 a 0,238 a 

10 198,8 a 3,00 a 0,116 a 2,60 a 0,83 a 0,238 a 

15 213,3 a 2,96 a 0,118 a 2,61 a 0,82 a 0,225 a 

Cifras con letras iguales no difieren estadisticamente segcin prueba de
 

D.M.S. al 1%.
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Figura 1.- Niveles de Boro aplicados al 'suelo y pp de Boro Foliar 

durante el transcurso del *exrimento. Finca El Refugio 

Santa Ana, 1974. 
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Las concentraciones foliares del nitr6geno, f6sforo, potasio, calcio 
y magnesio efectuados en la 6poca lluviosa (jun-oct 73), mostraron al 
iqual que en la 6poca seca (nov 73-mayo 74), ninguna diferencia signifi
cativa en su contenido debido a la aplicaci6n de los tra 'Mientos; pre
sentando para estas dos estaciones diferentes significativas para el bo
ro foliar, en las aplicaciones de 10 y 15 gramos de boro al suelo (Cua

dros 2 y 3). 

Al analizar los niveles de boro aplicados al suelo y el contenido de 
boro foliar durante la 6poca lluviosa mostraron al igual que en la 6poca 
seca respuestas lineales crecientes, atn cuando en la 5poca seca el con
tenido de boro foliar disminuye considerablemente (Figura 2 y 3). 

En los tratamientos de 5, 10, 15 g de boro por cafeto, se obtuvieron 
las mnximas concentraciones de boro fuliar a los 46 dias, las cuales fue
ron de 197, 276 y 350 ppn respectivamente (Figura 4). 

Sintomas de toxicidad de boro se observaron a los 60 dfas en los tra
tamientos de 10 y 15 g. Estos sintcmas se aetectaron en hojas bastante 
maduras (quinto par en adelante), produciendo una severa defoliaci6n en 
las plantas. El anAlisis quimico realizado en estas hojas, report6 una 
concentraci6n de 830 ppm de boro. Con estas misnas dosis se observ6 una 
maduraci6n ms precoz del fruto. 

El contenido de boro aument6 conforme se increnentaron los gramos de 
boro por cafeto al suelo, mostrando diferencias altamente significativas 
para los muestreos de suelos efectuados a los 138 y 346 dias de aplicar

se (Cuadro 4). En el contenido de boro al suelo para ambos muestreos se 
observ6 una respuesta lineal positiva a las aplicaciones de boro (Figura 

5 y 6). 
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Cuadro 2.-	 Efecto de cuatro niveles de boro aplicado al suelo en la con

centraci6n de B, N, P, K, Cl y My en el cafeto. Promedlio de 

cuatro muestreos en la estaci6n lluviosa (junio-octubre 1973). 

Finca El Refugio, Santa Ana. 

Concentraci6n Foliar 
Niveles g de ppm % % % % % 
Boro / cafeto B N P K Ca Mg 

0 53,3 c 3,08 a 0,117 a 2,58 a 0,86 a 0,233 a 

5 151,9 b 2,98 a 0,107 a 2,46 a 0,83 a 0,240 a 

10 218,4 a 2,98 a 0,107 a 2,63 a 0,84 a 0,250 a 

15 236,4 a 2,87 a 0,109 a 2,65 a 0,82 a 0,226 a 

Cifras con letras iguales no difieren estadfsticamente, segn prueba 

de D.M.S. al 1%. 

Cuadro 3. Efecto de cuatro niveles de boro aplicado al suelo en la con

centraci6n de B, N, P, K, Ca y Mg en el cafeto. Promedio de 

seis muestreos en la estaci6n seca (Nov. 1973 - Mayo 1974). 

Finca El Refugio, Santa Ana. 

Concentraci6n Foliar 

Niveles g de ppM % % % % %
 
Boro / Cafeto B N P K Ca Mg 

0 	 70,5 c 2,99 a 0,116 a 2,49 a 0,79 a 0,231 a
 
5 129,7 b 2,99 a 0,123 a 2,48 a 0,82 a 0,237 a
 

10 185,9 a 3,02 a 0,123 a 2,58 a 0,82 a 0,236 a
 

15 
 200,2 a 3,01 a 0,124 a 2,58 a 0,83 a 0,225 a
 

Cifras con letras iguales no difieren estadisticamente segin prueba
 

de D.M.S. al 1%.
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Figura 2.- Niveles de Boro Aplicado al suelo y ppm de Boro Fbliar durante 
la Axoca lluviosa. Finca El Refugio, Santa Ana. 1974.
 

p 

p 

m 200-

B 

0 

r 

0 

F 
o 

1 

a 

100-t 

U= 

r = 

= 

72,63 + 

019894* 

9210 

12 1 316x 

r 

I 
5 

I 
10 15 

g Boro Aplicado 



107 

Figura 3.-	 Nivles de Boro Aplicado al suelo y pgn de Boro Foliar 

durante la doca seca. Finca El Refugio, Santa Ana. 

1974.
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Cuadro 4.- Contenido de Boro (pim) en el suelo al inicio, a los 138 y 
346 dlas de aplicarse los tratamientos. Finca E Refugio, 

Santa Ana. 

ppm de boro al suelo 
Niveles g de 
Boro / Cafeto Inicial 138 dlas 346 dias 

0 0,512 a 0,356 c 0,972 c
 

5 0,495 a 1,977 b 2,672 b
 

10 0,656 a 2,375 ab 3,105 ab
 

15 0,392 a 3,287 a 3,981 a
 

Cifras con letras iguales no difieren estadlsticamente 

segrin prueba D.M.S. al 1%. 



Figura 4.- Absorci6n foliar de boro (prm) durante el transcurso del experimento. Finca El 
Refugio. Rnta Ana 1974.
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Figura 5. Contenido de Boro en el suelo a los 138 dias de aplicados 
los tratamientos. Finca El Refugio, Santa Ana. 1974 
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Figura 6.-	 Contenido de Bore en el suelo a los 346 dfas aplicados 

los tratamientos. Finca El Refugio, Santa Ana. 1974. 
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DISCUSION 

La concentraci6n foliar de boro al inicio del experimento fue de 40 
ppm, lo cual se manifestaba por stntcmnas visuales de deficiencia; esto 
concuerda con Muller (4) quien afirma que para hojas maduras concentra
clones abajo de 60 ppm indica deficiencia de este elemento. A los 46 
dias despu~s de la aplicaci6n existi6 la m5xlina absorci6n, cor niveles 
de 197, 276 y 350 ppm de boro para los tratamientos 5, 10 y 15 g de boro 
al suelo, sin embargo las dosis de 10 y 15 g mantuvieron niveles superio
res a 200 ppm hasta los 110 dfas, los cuales produjeron sfntcmas visibles 
de toxicidad. Estos resultados coinciden con los de Perez, Chaverri y
 
Bornemisza (5), que en oandiciones de la Meseta Central de (beta Pica 
encon
traron que una concentraci6n foliar superior a 200 ppm producla toxici
dad. La adecada absorci6n de boro observada catorce dias despu~s de a
plicarse, se debi6 a que el suelo estaba en su capacidad de campo y al
 
alto grado de solubilidad de la fuente de boro, 
 lo cual es similar a las 
observaciones hechas por Valencia (8). Los contenidos de boro al suelo 
a los 138 y 346 dfas de aplicados los tratamientos con boro, report6 ni
veles superiores a 1,0 ppm que se considera 6ptim para el cafeto; lo a
teri' r comprueba la eficiente retenci6n del boro por este tipo de suelo 
(Arcilloso). La dosis de 5 g de boro result6 la mds adecuada, debido a
 
cue mantuvo concentraciones aceptables de este elemento, 
 tanto al suelo 
como en la planta durante el transcurso del experimento, a la vez que no 
caus6 toxicidad; esto es semejante a lo encontrado por Valencia (8). Los 
tratamientos con boro no influenciaron los contenidos nutricionales en 
los demos elementos analizados. 

CONCJJSIONES 

El boro foliar se increment6 en forma lineal de acuerdo las dosiscon 
crecientes aplicadas al suielo. 

El alto grado de solubilidad de la fuente de boro utilizada, junto 
con una adecuada humedad del suelo provoc6 aumentos considerables y a cor
to tiemnpo en el contenido de boro foliar. 



113 

Se determin6 que dosis de 10 y 15 g de boro por cafeto indujeron to

xicidad 	en la hoja y posteriormente hubo defoliaci6n. 

Se encontr6 que 5 g de boro por cafeto mantuvo niveles adecuados de 

boro en 	la hoja. 

Se ccmprob6 la efectividad de la aplicaci6n de boro al suelo con re

laci6n a su absorci6n por la planta. 
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EVALUACION DE TRES TECNJIOGIAS DE !ASPRSION 

UTILIZADAS EN CAFETALES DE OOSTA RICA Y SU RELACICN 

CON IA ROYA DEL CAFEIO 

Alfonso Martinez G. * 

Jorge H. Chaverri * 

INTROIDUXOCION 

Para los palses centroamericanos el caf6 constituye una de las prin
cipales fuentes de divisas y empleo para un alto porcentaje de su pobla
ci6n.
 

Por la llegada de la roya del cafeto 
 (Hemileia vastatrix, Berk et Br) 
a Centroam~rica, Nicaragua 1976 y El Salvador 1979, se ha despertado gran 
preocupaci6n por parte cle las instituciones que mianejan el sector agrario 
de cada uno de los palses, para verificar si existe o n6 tecnologia apro
piada de aspersi6n para las condicicnes de cada regi6n, de forma que per
mitan ocmbatir la enfermedad ,conmicamente. 

Brasil ha tenido que desarrollar una tecnologia propia, adaptada a
 
sus condiciones. Esta tecnologia es muy 
dificil de extrapolar a las zo
nas cafetaleras del Istmo Centroamericano, especialmente si se tiene en 
cuenta la topograffa; la tenencia de la tierra, con gran n~rmero de produc
tores de escasos recursos; la edad y poca productividad de los cultivos; 
la abundancia de sc-nbrio; la falta de podas y la ausencia de trazos. 

A nivel mundial se ha dado nmicha importancia a la investigaci6n sobre 
la efectividad de los fungicidas para el control de la roya, y al conoci
miento de la biologia y epidemiologia del hongo. No obstante, faltan es
tudios sobre la tecnologia para realizar las aspersiones, donde se utili
cen equipos m~s livianos que permitan el ccmbate quimico de la roya en 
las condiciones de r- Itivo, topografla y disponibilidad de agua de las 6

* Programa de Posgrado-UCR, CATIE, Turrialba, Costa Rica. 
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reas cafetaleras de latinowArica. 
En Costa Rica, la gran mayorla de los agricultores tienen por costum

bre asperjar sus cafetales una o dos veces al ao, para cambatir las en

fermedades ms frecuentes de la regi6n cam san: La mancha de hierro 

(Cercospora coffeicola), el ojo de gallo 0, a, citricolor) y el mal de 
hilachas (Corticium koleroga), para lo cual muchos productores han desa
rrollado una ssrie de tecnologlas de aspersi6n ajustada a las condicio
nes de su finca y al tipo de equipos que se consiguen en el mercado. 

OBEIVOS 

El presente trabajo se realiz6 teiiendo en cuenta los siguicntes ob
jetivos: 

a. Evaluar la eficiencia de tres tecnologias de aspersi6n utilizada 
en la aplicaci6n de fungicidas. 

b. Ccaiprobar quimicamente si despugs de la aspersi6n, los residuos 
de cobre que permanecen sobre la superficie de la hoja, son suficientes 
para el eventual control de la roya del cafeto. 

c. Llamar la atenci6n sobre la necesidad de estudiar la tecnologia 

propia de cada pals, como alternativa al ccmbate de la roya del cafeto. 

REVISION DE LITERALRA 

Segn Pereira (7), el objetivo fundamental de utilizar fungicidas 
protectores para el control de la roya del cafeto, com 6xido de cobre, 
oxicloruro de cobre e hidr6xido de cobre, es el de asegurar que una can
tidad suficiente de fungicida se retenga sobre la superficie inferior de 
la hoja, para prevenir el proceso de germinaci6n e iniecci6n de la enfer
medad. Esto es nrmy dificil de lograr especialmente en la parte m~s baja 
del grbol donde la enfermedad es ms severa. Sin embargo, se ha demos
trado que obtener un buen cubrimiento de la parte inferior de las hojas 
no es estrictamente necesario para el control de la roya, si se tiene en 
cuenta la redistribuci6n del fungicida durante la calda de las lluvias. 

Wallis y Firman (9), afirman que 60 nmiligramos de cobre por metro 
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cuadrado de drea foliar scn suficientes para lograr el control eficiente 
de la roya del cafeto. Dep6sitos menores tambi~n pueden ser efectivos, 
por lo tanto, dicha cifra de 60 mg de cobre met~lico/m2 de follage seno 
rfa considerado ccmo un mfnimo, si no m~s bien ccm patr6n al cual se
 
quiere llegar.
 

En Brasil Carneiro y otros 
(3) evaluaron diferentes equipos de asper
si6n de fungicida con el fin de controlar la roya del cafeto. Entre los 
equipos evaluados estdn las aspersoras de espalda manual y a motor y e' 
equipo estacionario de mangueras. En todos los casos se utiliz6 dosis
 
ccman Je 5/c de Oxicloruro de cobre (50%) por planta, las principales
 
conclusiones fueron:
 

a) Todos los equipos ensayados fueron eficientes en el ccmbate de la
 
roya del cafeto.
 

b) Los tratamientos terrestres tuvieron un buen desempefio destac~ndo
se el de espalda a motor y el tubo atcmizador acoplado al tractor como
 
los mejores. El tratamiento con aspersora manual 
 di6 buen resultado y
 
ligeramente inferior a 
 los mejores tratamientos. 

c) La mayor deposici6n de cobre se encontr6 con el aspersor de espal
da a rotor, adems de ser el equipo que nris cobre coloc6 en la parte in
ferior de las hojas.
 

d) En todos los tratamientos, el tercio inferior de la planta tenia 
m~s producto que el medio y el superior.
 

e) Hubo una buena correlaci6n entre el cobre depositado y el control
 
de la enfermedad.
 

Andrade y otros (1), en ensayos para el control de roya en Brasil con
 
diferentes tipos de fungicidas, llegaron a la conclusi6n de que'los ca
pricos son los fungicidas de mayor efectividad en el control de la enfer
medad. Adens de que se mostraron efectos favorables sobre la planta,
debido probablemente a la mayor retenci6n foliar y el control de algas y 
otros hongos que reducen su producci6n. 

Chaves (4) en una revisi6n de literatura, afirma que Keniaen la apli
caci6n de formulaciones de cobre del 50% en la proporci6n de 5 a 7 k/ha 
en alto y bajo volimen, se consigue controlar la enfermedad reduciendo la 
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infecci6n considerablemente. Rayner citado por Chaves (4) afirma que es 
m~s eficiente ajustar la cantidad del fungicida por la concentraci6n, que 
por volmn. Asl mismo enque la aplicaci6n de los fungicidas la parte 
superior de las hojas es tan cficiente cximr en la parte inferior, en to
das las concentraciones. 

Para Costa Rica (5, 6 y 8) las recare]aciones para el control de las 
enfermedades ms cmunes se hacen con fungicidas c(pricos. Algunos ejem
plos son los siguientes: para "Chasparria" (Cerospora coffeicola): oxi
cloruro de cobre 4 lb en 100 galones de agua cada 20 dlas; para "Mal de 
hilachas" (Corticiui koleroga) 2 gramos de oxicloruro de cobre (50%) por 
litro de agua, 2 aplicacicnes al ccmenzar las lluvias. 

MATERIALES Y ME'IDOS 

En el presente trabajo se analizaron ires tecnologlas de aspersi6n di
ferentes utilizadas en la aspersi6n da fungicida a base de cobre. Para la
 
splecci6n de los casos se tvo en 
cuenta el tipo de equipo que utiliza el 
agricultor y la pendiente del terreno, procurando que cada caso fuera di
ferente del otro. 

Se estudiaron los siguientes casos: 

a) Tecnologia N11 : Aspersora manual tipo mochila de palanca, marca 
Carpi con una capacidad de 18 litros. Cafetal sembrado en una topografla 
relativamente plana con pendiente entre el 10 y 20%. Extensi6n aproximada 
de 120 manzanas (83,88 ha), sembrado con una mezcla de las variedades 
Bourbon, 'Caturra' y 'Typica', por lo que la altura del cafetal variaba 
entre 1,50 a 2,50 m. 

Los cafetos estaban sembrados a una distancia de 1,45 x 1,85 m, en 
cuadro (3.727 6rboles/ha) y ccxo scmbrio henla por6 (Erythr spp) sem
brado a 7 x 5 m en cuadro y en el momento de la aspersi6n proporcionaba 
un 50% de scmbra. No hablan obstAculos y el cultivo estaba limpio de ma
lezas que dificultaban la operaci6n. 

b) Tecnologla 2 : Aspersoras a motor tipo nchila, marca SOLO 425 pa
ra 10 litros. Se utiliz6 un cafetal con una pendiente de m~s del 80%, 
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un terreno de topografla completamente inclinada y con una mezcla de cul
tivares, entre los que se encontraban 'Caturra', Bourbon', Typica', e hi
bridos del Salvador. Su edad oscilaba entre 15 y 50 alos, manteniendo en 
buena producci6n por renovaci6n. El caf6 estA sembrado en curvas traa 
v~s de la pendiente. Las siembras no se han hecho en forma ordenada, por 
lo que se ha perdido la simetria de la plantaci6n. 

Por la mezcla de cultivares y edades de las plantas, la altura de los 
cafetos varlan entre 1,80 m a 4 m. La falta de podas frecuentes permite 
que las ramas de los cafetos se entrecruzen disninayendo la eficiencia de 
la l2bor, mayor ain por la excesiva densidad de plantaci6n. El area to
tal sembrada en caf6 es de unas 18 manzanas (12,58 ha), a una distancia 
de sionbra prcnedio entre los cafetos de 0,90 m, en triingulos, que hacen 
14.216 Arboles por hectArea aproximadamente. El cultivo se conduce en 

plena exposici6n. 

c) Tecnologla N03 : Se utiliz6 un equipo de presi6n hidrsulica esta
cionario a manguera, en el cual la mezcla era distribuida por el campo a 
trav~s de una tuberla enterrada de PVC. El equipo estd accionado por una 
bomba de presi6n estacionaria, de marca Spraying Diaphragram para 200 psi, 
movida por un motor el~ctrico de 4,6 H.p. La mezcla era realizada en dos 
tandraes de asbesto con capacidad de 1000 litros cada uno (Ver mapa anexo). 

Con este equipo se asperja un cafetal localizado en un terreno de to
pografla ondulada, de pendiente, que varla entre 20 y el 50%. El culti
var era 'Caturra' con una altura pranoedio de 1,80 m. La extensi6n total 
60 manzanas (41,94 ha) y la distancia de sienbra: 1,6 x 1,6 m, 3.906 cqr
boles/ha. Ccm scrnbrio se cultiva Por6 (Erythrina spp) sanbrado a 5 x 3 
m a cuadro, el cual se poda permanentemente para mantener el cultivo sin 

sombra. 

Recolecci6n de las muestras. Despu~s de 2 horas de efectuada la as
persi6n del fungicida, se dividieron las plantas para la recolecci6n de 
las muestras en parte baja, media y alta. De cada secci6n se tcmaron al 

azar en las hojas de las bandolas, con la ayuda de un perforador, 50 dis

cos de hojas de 1,80 cm de di~mietro, los cuales fueron colocados dentro 
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de frascos pequefios de vidrio, para evitar el desprendimiento de los re
siduos de cobre en su transporte al laboratorio. 

Anglisis de residuos. La extracci6n del cobre total de los discos se 
hizo por el m~todo de extracci6n at~mica, el cual consiste en los siguien
te: cada muestra de discos tcaados en las diferentes alturas de la plan
ta, san colocados en recipientes dentro de una estufa a 70°C por 24 horas 
para eliminar la humedad de los tejidos. Cada muestra es pesada antes de 
agregarle 50 ml de dcido nitrico-per-cl6rico (relaci6n 5:1) para su di
gesti6n durante 24 horas, despuis de las cuales se le agregan 50 ml de a
gua destilada y se pone a calentar-

La soluci6n que se obtiene, se pone a decantar en un recipiente volu
mhtrico y se lleva a un volumen de 100 ml. De esta soluci6n se tcma una 
muestra para cuantificar la cantidad de cobre total. Para ello se utili

za un Espect6metro Perkin Elmer 370 A, del cual se obtiene una lectura en 
ppm. Teniendo en cuenta el peso de los discos en cada muestra, los resul
tados fueron transformados a mg de cobre met~lico por metro cuadrado de 

6rea foliar. 

RBSTADOS 

La informaci6n obtenida de cada tecnologia se presenta en los cuadros 
1, 2 y 3. El cuadro 3 resme los resultados del andlisis econ6mico de las 

aspersiones para cada caso. 
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Cuadro 1.- Informaci6n obtenida en la evaluaci6n de las tres tecnologias 

de aspersi6n
 

la. Tecnologla 2a.Tecnologla 3a Tecologla 
(Manual) (Motor) (Estacionario) 

Extensi6n del Cafetal (has) 83,0 12,58 41,94 
Edad del cultivo (afios) 7 50 6 
Pendiente del terreno (%) 10-20 80 20,50 
Altura de los cafetos (i) 2,30 3,50 1,80 
Descarga deL equipo (i/min) 1,95 2,28 1,95 
N° rboles asperjado/min 9,5 11,2 15,0 
Distancia de siembra (m) 1,45 x 1,85 0,80 x 0,80 1,6 x 1,6 
N° rboles/ha 3.272 14.246 3.906 
Consumo (1/ha) 765,17 2.900,26 507,8 
Rendimiento en ha/dla 0,62 0,24 2,79 

Cuadro 2.-	 Cantidad de cobre depositado sobre la hoja, utilizando tres 
diferentes tcnicos de aspersi6n. 

la.TecnologS a 2a Tecnologla 3a Tecnologla 

(Manual) (Motor) (Estacionario) 

Dosis de cobre metAlico en 

kg/ha, calculado en la as
persi6n 3,56 14,07 	 0,64
 

Residualidad * 

Prcmedio 55,59* 91,43* 	 3,85*
 
parte baja 63,28 104,02 6,17 

media 50,51 150,39 3,40 
" alta 52,98 19,35 1,98 

* mg de cobre metlico por m2 de area foliar. 
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Cuadro 3.-	 Costos para asperjar una hectdrea de cafetal en las tres di

ferentes t~cnicas de aspersi6n. En Costa Rica colones* 

la. Tecnologla 2a. Tecnologla 3a Tecnologla 

Valor del jornal 68,32 	 56,00 69,16
 

Costo total de
 
aspersi6n 	 4.798.63 1.104.81 452,52
 

* 1 Co16n = 	US$ 0,117 

ANALISIS Y DISCUSYON DE LOS REULADOS 

Si se observa el consumo de mezcla (1/ha) en las tres tecnologfas e
valuadas, en aquella donde se utiliz6 el equipo de espalda a motor fue 
la que mayor cantidad de agua utiliz6, debido principalmente al tipo de 
la pendiente del terreno, superior al 80% y a la excesiva densidad de 

plantas, que hace casi imposible el desplazamiento del operario por los 
surcos. Si el cultivo se hubiera trazado a trav~s de la pendiente, con 
podas por hileras, seguramente el rendimiento seria mucho mayor y el con

sumo de agua menor. 

En Costa Rica, las reccmendaciones para el uso de fungicidas en el 
control de enfermedades, se da con base a un volf~nen de agua conocido y 

no al que realmente se utiliza por unidad de area. Ejeplo : 4 lb de 
fungicida en 50 galones de agua. Esta raz6n obliga al agricultor en 
nuchas oportunidades a utilizar mayor o menor cantidad de ingrediente ac
tivo del que realmente se requiere para combatir el problema. Este fe

n6meno se pudo observar en la tecnologla con el equipo de espalda a mo)
tor, donde se utilizan 14,07 kg/ha cobre metlico, esto es 28 kg de oxi
cloruro de cobre 50%. Esta dosis el agricultor la ha calculado con ba
se en la recomendaci6n por cantidad de agua 2 kg/50 cal de agua, ya que 

el consumo total para la aspersi6n fue de 2.900 litros/ha. Para la tec

nologla con el equipo estacionario, la dosificaci6n fue muy baja: 0,64 

http:1.104.81
http:4.798.63
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kg de cobre/ha. En este caso el productor sigue una recnendaci6n dife
rente, ya calculada para cada tanque de asbesto, insuficiente para lo que 
realmente deberfa utilizar seg'in su consumo de agua. 

La tecnologa con el equipo de espalda manual fue la que mgs se acer
c6 a la dosificaci6n recamendada para el ccmbate de la roya del cafeto, 
donde se utiliza entre 1, 5 a 3 kg de cobre metAlico por hectdrea. 

Si se considera que 60 mg de cobre metlico por metro cuadrado de l
rea foliar son suficientes para controlar la roya del cafeto (9), del cua
dro 2 se puede concluir que los residuos pramedios en las diferentes altu
ras de la planta, fueron suficientes para las t~cnologlas con los equipos 
de espalda manual y a motor. 

En la tecnologla con el equipo a motor, se estS colocando una cantidad 
superior de cobre metAlico (91,43 mg/m 2 ) de la requerida por lo que serla 
posible reducir la cantidad de cobre en una tercera parte y arn se estarla 
combatiendo eficientemente la roya, si 6sta se llegare a presentar. La al
ta densidad de plantas y el area foliar del cafetal, exigirg una mayor can
tidad de cobre por hectArea, para poder cubrir uniformemente todas las ho
jas de la planta c para facilitar la redistribuci6n del producto. 

Estos resultados cuestionan la importancia de la calibraci6n de los e
quipos antes de ser utilizados para el combate de enfermedades y plagas, en 
beneficio de una adecuada dosificaci6n del producto. 

Al analizar la residualidad del cobre en la planta en las tres tecnolo
glas se puede concluir. 

a. Para la tecnologla con el equipo de espalda manual, la concentraci6n 
es mayor en la parte baja de los cafetos, debido al escurrimiento del fungi
cida hacia la parte inferior de la planta, ccno consecuencia del tamafo de 
la gota y al corto alcance del equipo. En la parte media y alta la concen
traci6n es similar. 

b. Para la tecnologla con el equipo de espalda a motor, la mayor con
centraci6n del fungicida ocurri6 en la parte media de la planta; en la par
te alta y baja la concentraci6n fue menor. Esto se debe a la altura exce
siva de los cafetos y a la densidad de sienbra, que dificultan al operario 
al noviniento de la lanza, evitando que el producto llegue a la parte alta 
y baja. 
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c. En la tecnologfa con el equipo estacionario, la acumulaci6n de co

bre fue mayor en la parte baja que en la media y alta. Es iqportante ob

servar que el residuo de cobre que permanece en la superficie de la plan

ta despuis de la aspersi6n, es bajo para el canbate eficiente de la roya. 
d. En otros trabajos realizades en el Brasil por Carneiro y otros (3) 

se obtuvieron resultados muy semejantes cuando se compararon estos mismos 

equipos en el cambate de la roya del cafeto. En forma de camparaci6n el 

cuadro 4 resume dichos resultados en relaci6n con los obtenidos en las 

tr, tecnologlas evaluadas en Costa Rica. Para esto s6lo se tendr en 

cuenta el equipo independiente de las condicicnes de la finca. 
Conviene aclarar, que si bien es cierto en el caso de Costa Rica, los 

equipos no se evaluaron en la misma situaci6n, s c".n una idea de lo que 

sucederia si los agricultores quisieran utilizar su tecnologia en el con
bate de la roya del cafeto. 

Al ccuparar los residuos de cobre en la planta para ambos estudios, se 
ve que la distribuci6n de cobre en la planta, es similar para los diferen

tes equipos. Sin embargo, si se observa la cantidad de cobre retenido en 
las hojas en ambos trabajos, hay bastante diferencia; pues en el Brasil 

con menos cantidad de fungicida, se logran mayores dep6sitos del producto. 

Esto posiblemente se debe a la tcnica de aspersi6n utilizada, donde el 
operario, en el caso de Costa Rica, camina m~s lentamente hasta ocurrir 

el escurrimiento del producto, perdiendo gran parte del producto al suelo. 

En el Brasil este problema no es tan marcado, ya que el tipo de plantacio
nes permite colocar el producto en gotas pequefias, uniformenente distri

buidas en toda la planta, con muy poco escurrimiento al suelo. Al igual 

que en Brasil, los mayores dep6sitos de cobre se obtienen con el equipo 

de espalda a motor. 

Al hacer un anlisis de la parte econ6mica se puede observar que a pe
sar del alto costo inicial del equipo estacionario con tuberia enterrada 

($4.000 d6lares), la inversion se justifica si se tiene en cuenta su ma

yor rendimiento: 2,79 ha/dfa/hanbre, y el menor desgaste flsico del opera

rio que permite cubrir mayor ntmero de hect~reas por dia. Este rendimien

to en el equipo de mangueras esta nuy ligado al tipo de cultivo y a la ex



Cuadro 4.- Ccmparaci6n de resultados obtenidos por Carneiro et al en el Brasil, con los del 

presente trabajo, en Costa Rica, considerando rinicamente el tipo de equipo. 

Espalda Manual Espalda Motor Estacionaria 

Brasil Costa Rica Brasil Costa Rica Brasil Costa Rica 

Dosis kg/ha P.A. 2,50 3,56 2,50 14,07 2,50 0,64 

Residuos en mgm Parte alta 78,7 52,98 64,0 19,35 86,5 1,98 
Residuos en mg/m Parte media 98,0 50,51 237,7 150,39 177,5 3,4 

Residuos en rg/m Parte baja 117,2 63,28 230,2 104,02 199,7 6,17 

N'drboles ha 3.265 3.727 3.265 14.246 3.265 3.906 
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periencia del operario y su ayudante, que deben organizir la aspersi6n pa

ra evitar p~rdidas de tiempo en el manejo de las manguexas. El cuadro 3 

muestra los diferentes costos en que incurre cada productor, para la tec

nologla que ha desarrollado en su plantaci6n. 

cONCLUSIONES 

Las tres tecnologlas de aspersi6n evaluadas en este estudio ofrecen 

buena posibilidad para ccmbatir eficientemente la roya del cafeto. No obs
tante para la tecnologia donde se utiliza el equipo estacionario de man

gueras se hace necesario aumentar la dosificaci6n de cobre para alcanzar 

niveles ms adecuados y lograr la inhibici6n de la germinaci6n de las es

poras de roya. 

Es fundamental, para el canbate de las enfemedades en cafM, recomen

dar el uso de fungicidas con base a la cantidad de agua asperjada por uni
dad de drea y no por vol men de agua. Para ello se hace necesario cali

brar los equipos antes de efectuar las aspersiones. 

El anglisis quimico de residuos permite con buena precisi6n medir la 
cantidad de cobre que permanece sobre la superficie de las oj as, despucs 

de efectuada la aspersi6n. Se observ6 una buena correlaci6n entre la can

tidad de cobre analizado qu micamente y la que realmente se aplic6 en el 

campo. 

Los mayores dep6sitos de cobre ocurren en la parte media y baja de la 

planta. Los mayores se obtuvieron cuando se us6 el equipo de espalda a 

motor. 

El mayor costo inicial del equipo estacionario de mangueras aparente

mente se cacpensa con la mayor eficiencia y rendimiento. 

En terrenos inclinados este equipo puede llegar a ser una excelente 

alternativa para el ccnbate de la roya del cafeto. 

Estos tres cascz evaluados en Costa Rica, son una muestra de las mu

chas experiencias que tiene el agricultor y que se pueden estudiar para 

mejorar los sistEmas de aspersi6n con miras de obtener una tecnologia mas 

acorde a las condiciones de la caficultura en ladera. 
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Figura 1.- Croquis de la Distribuci6n del Fqui_ Estacicnario 

1: Casa de Mdquinas. 

2: 'Teriaprimaria (300 m en PVC)de 1 pulg. 

3: Tuberia secundaria (300 m en PVC) de 3/4 de pulg. 

4: Tuberia terciaria (200 m en PVC) de 1/2 pulg. 

5: "Tomas" doble para instalar la tuberia de caucho (4de 80 m.c/u) 

Extensi6n del cafetal: 41,94 has.
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ESIJDIO DE IA TRASLOCACION Y RESIDUALIDAD 

DEL FUNGICIDA BAYLETIO EN CAFETOS 

Julio C. Bonilla G. * 

INTRODUCCION 

En el ccmbate de la Rkya del cafeto (Hemileia vastatrix Berk & Br) 
tradicionalmente se han aplicado los llamados fungicidas protectivos, 1
timamente se han venido usando con variados resultados los dencminados 
fungicidas sist~micos; sin Enbargo en determinados casos algunos investi
gadores (4) han puesto en duda el car~cter sistfmico de dichos productos. 
En el Brasil, diferentes investigadores han estudiado indirectamente a 
trav6s del efecto en el desarrollo de pdstulas de Roya del cafeto la ac
ci6n sistpmica de algunos fungicidas dencminados sistcmicos. 

Para determinar por medio de anilisis qulmico la traslocaci6n del 
Bayleton (triadinefon), mediante su aplicaci6n al suelo y en diferentes 
partes del follaje de plantas de cafM adultas y de vivero, lo mismo que 
su persistencia dentro del tejido vegetal y posibles efectos fitot6xicos 
se montaron en El Salvador, en la Estaci6n Experiental del Instituto 
Salvadorefio de Investigaciones del CafM en Nueva San Salvador a 940 m.s. 
n.m., dos ensayos en las 6pocas seca y lluviosa de 1979. 

REVISION DE LITERATURA 

En 1972, de braes, Macedo y Ribeiro (6) estudiaron en piantas de vi
vero y campo la absorci6n y traslocaci6n de fungicidas aplicados foliar
mente y al suelo; evaluaron los resultados en base al Indice de Roya y 
erncontraron que Plantvax aplicado al suelo di6 el mejor control pero oca

siun6 fitotoxicidad.
 
Kurozawa, et al (4) encontraron pequefio poder residual y poca o nin

guna actividad sist~dica del HOE 6084 y Pyracarbolid. 

Figueiredo, et al (3), evaluaron los efectos de traslocaci6n, tera

* Fitopatologia, ISIC, El Salvador. 
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pdutico y curativo de Cercobin, plantvax, HOE 2989 y Agrymicin, apliccn
dose en diferentes puntos de la parte a~rea de plantas de vivero, inclu

yendo el tallo, encontraron que todos los fungicidas se traslocaron y re
dujeron la incidencia de la enfennedad cuando fueron asperjados en cual

quier parte de la planta; la aplicaci6n a hojas inferiores fue la ms e. 
fectiva sigui~ndole la aplicaci6n a hojas superiores. 

Mansk y Matiello (5), investigaron las traslocaciones vertical y late
ral del Bayleton en cafetos de vivero y su efecto curativo sobre las plan
tas adultas, determinando que hubo traslocaci6n tanto en sentido vertical 
coo lateral, al observar el aspecto y tamafio de p5stulas de 1oya en hojas 
inoculadas; la traslocaci6n dentro de la misna hoja fue superior. La apli
caci6n al suelo flie efectiva pero provoc6 fitotoxicidades ccmo clorosis 
de hojas viejas y enrrollamiento de hojas nuevas; observaron efecto inhi
bitorio de esporulaci6n hasta 35 dias despu~s de la inoculaci6n. 

MATERIALES Y MEIODOS 

El estudio se desarroll6 en la Estaci6n Experimental del ISIC en Nueva 
San Salvador a 940 m.s.n.m. para lo cual se mntaron dos ensayos, uno en 
la poca seca y otro en la lluviosa en cafetos adultos cultivar Bourb6n, 
distanciados a 2,5 m de siete afios de plantados y en plantas de vivero de 
un afio sembrados en bolsas de polietileno y colocados en invernadero. 

En la plantaci6n adulta la parcela experimental const6 de 9 plantas 
y en vivero de 36, en ambos casos el producto se aplic6 el mismo d~a. La 
dosis usada en esta fase del estudio fue el equivalente a 1 kg por hectg
rea de Bayleton P.M. 25% y la cuarta parte de esta dosis se us6 para la 
parte de vivero. Las aplicaciones fueron hechas por una asperjadora ma
nual, en el ensayo de la 6poca seca el 27 de marzo de 1979 y en la llu
viosa el 9 de julio del mismo afio. 

La detecci6n del Bayleton o de su metabolito en el tejido vegetal fue 
realizada mediante cranatografla de gases, para lo cual se colectaron 
muestras foliares 21, 45 y 90 dias despu6s de la aplicaci6n. 

Rn vivero los tratamientos estudiados fueron los correspondientes a 
las aplicaciones al suelo, al tercio superior e inferior de la altura de 
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las plantas; y en plantaci6n adulta 6stos oorrespondieron a las aplica
clones al suelo, tercios superior, medio, e inferior y en dos pares de 
hojas apicales de bandolas del tercio medio de las plantas.
 

Las muestras foliares para aplicaciones al suelo y al tercio infe
rior se tomaron de la parte m~s 
alta de la planta; y para aplicaciones 
al tercio superior de la parte Ms baja; a las plantas que fueron asper
jadas en la parte media se les tom5 la muestra de la parte superior e 
inferior; las muestras correspondientes a las aplicaciones de hojas api
cales (teninales) se obtuvieron de las hojas basales de las bandolas a
plicadas. 

RESULTADOS 

El contenido de Bayleton en las hojas de cafeto a los 21 dlas de a
plicado se detallan en el Cuadro 1 y 2. Los anglisis crcmatogr~ficos 
mostraron que en el ensayo de la 6poca seca, t1nicamente se detect6 el 
fungicida 21 dias despues de aplicado al tercio superior de plantas de 
vivero, obteniendose 0,997 p.p.m. En la 6poca lluviosa se detect6 el 
fungicida 21 dias despuas de su aplicaci6n al suelo y en las diferentes 
partes del follaje de plantas tanto adultas ccmo de vivero; encontr~ndo
se en este riltino caso que lr't aplicaci6n al tercio superior fue m~s efec
tiva sigui~ndole la aplicaci6n al suelo; en plantas adultas lo fue la a
plicaci6n al tercio medio seguida de la aplicaci6n al tercio inferior. 

Cuadro 1.- Contenido de triadimefon (p.p.m.) en hojas de cafe aplicado 
en la epoca lluviosa en diferentes partes de plantas de vivero. 

Lugar de Lugar de DIAS DESPUES DE APLICACION 

Aplicaci6n Muestreo 21 45 90 

Suelo Tercio Superior 0,656 0,0 0,0 
Tercio Inferior Tercio Superior 0,323 0,0 0,0 
Tercio Superior Tercio Inferior 0,681 0,0 0,0 
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Cuadro 2.- Contenido de triadimefon (p.p.m.)en hojas de caf6 aplicado
 
en la koca lluviosa .ndiferentes partes de plantas adultas.
 

Lugar de Lugar de DIAS E SPUES DE APLICACICN 
Aplicaci6n MUestreo 21 45 90 

Suelo Tercio Superior 0,0039 0,0 0,0 
Tercio Inferior Tercio Superior 0,089 0,0 0,0 
Tercio Medio Tercio Superior 0,143 0,0 0,0 

Tercio Inferior 0,140 0,0 0,0 
Tercio Superior Tercio Inferior 0,0082 0,0 0,0 
Hojas Apicales Hojas basales de 
de Tercio Medio Tercio Medio 0.006 0,0 0,0 

DISCUSION
 

La no detecci6n del Bayleton o de su metabolito en plantaci6n adulta
 
en el ensayo de la 6poca seca cuando fue aplicado al suelo se debi6 pro
bablemente a la poca humedad existente en el suelo lo que ocasion6 la ad
sorci6n de la mezcla fungicida por las particulas de suelo evitando su
 
mvilidad e impidiendo de este modo su absorci6n por las rafces de la
 
planta; Harris (2)encontr6 que aplicaciones de insecticidas orginicos y
 
ditiocarbamatos en suelos secos fueron inhibidos por la fracci6n mineral
 
del suelo. La no detecci6n del fungicida en las aplicaciones al follaje 
de plantas adultas en la emca seca se debi6 probablemente a que en esta 
6pora la planta de caf6 disminuye notablemente sus procesos fisiol6gicos 
inhiLiendo o disninuyendo considerablemente su absorci6n y posterior tras
locaci6n en el torrente circulatorio de la planta (1). 

Durante esta 6xoca s6lo se detect6 el fungicida en las muestras folia
res colectadas 21 dias despuas de su aplicaci6n al tercio superior de
 
plantas de vivero, esto probablemente debido a no haberse usado el reac
tivo adecuado o indicado en el anflisis qulmico, lo mismo que al tiempo
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transcurrido entre la colecci6n de la muestra y el anlisis que fue de 

seis meses.
 

En el ensayo de la 6poca lluviosa fue detectado el fungicida en can
tidades variables en las muestras colectadas 21 d~as despu~s de su apli

caci6n al suelo y el follaje de plantas adultas y de vivero, obedeciendo 

estas variaciones probablemente a la cantidad de producto absonrido por 

las plantas y a su posterior distribuci6n dentro de la misma; asl por e

jemplo en plantas de vivero la aplicaci6n al tercio superior fue la ms 

efectiva lo que coincide con la mayor drea foliar que poseen dichas plan
tas con relaci6n al tercio inferior de las mismas; le sigui6 la aplica

ci6n al suelo, ya que por estar en bolsas de polietileno sus races se 

hallan m~s concentradas en un vol~nen relativamente pequefio de suelo lo 
que facilit6 la mayor absorci6n y trasI.ocaci6n del fungicida. En planta

ci6n adulta la aplicaci6n al tercio medio fue la m~s efectiva encontrin

dose mayor traslocaci6n hacia la parte superior de la planta; la aplica

ci6n al suelo al contrario del caso de plantas de vivero result6 con la 
menor cantidad detectada debido al mayor volrinen de suelo en que se apli

c6 pudiendo perderse el producto por lixiviaci6n, lo misiro a que el pro

ducto absorvido tuvo que distribuirse en un volmien mucho rris considera

ble dc tejido vegetal. 

Ccmparativamnte las cantidades detectadas del fungicida para apli

caciones y muestreos fo]iares sintilares en plantas adultas y de vivero, 
siempre fueron considerablemente mayores en plantas de vivero a pesar de 

que en 6stas se aplic6 la cuarta parte de la dosis aplicada en plantaci6n 

adulta, debido probablenente a que el volnen de tejido vegetal total es 

mucho mayor en plantas adultas. 

En las muestras foliares colectadas 45 dias despues de aplicado al 

suelo, tercio superior e inferior de plantas de vivero no se encontraron 

residuos del fungicida; pero estos resultados no son confiables pues las 

muestras foliares anal.izadas no se almacenaron a la tenperatura conside

rada adecuada (-12 °C) lo que ocasion6 su descomposici6n y contaminaci6n 

por hongos, sucediendo lo misiro con las correspondientes a las colecta

das 90 dias despu~s de la aplicaci6n. 
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COw IxNES 

Se determin6 la absorci6n y traslocaci6n del Bayleton, cuando fue a
plicado 	al suelo y en diferentes partes del follaje. 

En plantas de vivero la aplicaci6n al tercio superior fue la mis e
fectiva 	seguida de la aplicaci6n al suelo. 

En plantas adultas fue rgs efectiva la aplicaci6n al tercio medio se
guida de la aplicaci6n al tercio inferior. 

En la 6poca seca y en plantaci6n adulta no se detect6 absorci6n ni 

traslocaci6n del fungicida. 

las cantidades detectadas del fungicida estuvieron en proporci6n di
recta con la cantidad absorvida y en proporci6n inversa con el vol~nen 
total de tejido vegetal en que se distribuy6. 

No se observaron sintcmas de fitotoxicidad en el follaje ocasionadas 

por la aplicaci6n del fungicida. 

LITERAURA CITADA 

1. 	 INSTITUIO SALVADORO DE INVESTIGACICNES EL CAFE. 05mo es la curva 
anual de crecimiento del cafeto?. Santa Tecla, Boletin Infornati

5
vo N018. 1960. p. .
 

2. 	 HARRIS, C. R. Factor. influencing the effectivenes of soil insectici
des. Annual Revitq of Entomology. 1972. 17:177-193 pp. 

3. FIGUEREDO, P. et al. OCmportamento de fungicidas sist~icos no con
trole da Ferrge7m do cafeeiro. In Congresso Brasileiro sobre Pes
quisas Cafeeiras 2. Pocos de CaI~as. Resumos. 1974. Setor de Pro
gramacao Visual e Grifica/IBC/GERCA. pp. 255-257. 

4. 	 KUROZAJA, CH., et al Detenninacao da eficiencia de novos fungicidas 
no controle-a-Terrugem do cafeeiro. In Congresso Brasileiro so
bre Pesquisas Cafeeiras. 20Pocos de Caldas. Resumos 1974. Setor 
de programacao Visual e Grafica IBC/GERCA. pp. 165. 

5. 	 MNSK, Z., Matiello, J.B. Estudo do cmportamento do fungicida Bay
leton em Relacao a Ferrugem do cafeeiro (H.vastatrix Berk & Br)
In Cbngresso Brasileiro de Pesquisas cafeeirs. 4Caxambu, Minas 
Gerais. ResiDs 1976. Setor de Programacao Visual e Grafica IBC/
GERCA. pp. 297-299.
 



134 

6. MORAES PUPO DE, F. R., Motta M., Ribeiro, I. Absorcao de fungicidas 
sist~micos por via foliar e radicular no controle da Ferrugem do 
cafeeiro (Hemileia vastatrix Berk & Br). In Congresso Brasileiro 
sobre Pesquisas Cafeeiras. 2°Pocos de Cal{s. Resumos 1974. Setor 
de Programacao Visual e Grfica IBC/GERCA. pp 146-147. 

REGISTRO DE PRODUCIORES-ENTRECAIJORES DE CAFE 

COSBHA 1978-1979 

Miguel Fco. Fern&dez Ardon * 

INTROUCCION 

La ley N12762 del 21 de junio de 1961 y sus reformas, mediante la cual 

qued6 definido el r'gimen de relaciones entre productores, beneficiadores 

y exportadores de cafe, establece en su artlculo 10 la obligatoriedad que 

tiene la Oficina de Cafe de formar y mantener actualizado un registro de 
todos los productores de caf6 que existan en el pals. 

Atendiendo a esa norma legal, la Oficina del Caf6 cre6 los mecanisnos 

necesarios para dar cumplimiento a lo establecido. A la fecha y ccm en 
cosechas anteriores, se proporciona la informaci6n correspondiente a la 

cosecha de caf6 1978-1979.
 

Del anlisis del material tabulado, se prepar6 la infornaci6n que 

sustenta los datos estadisticos, canentarios y conclusiones a que llega 

el presente estudio. 

la importancia que pueda tener este trabajo, radica en el hecho de 
que permite conocer una serie de aspectos relativos a la estructura de 

* Oficina del CafM, San Jose, Costa Rica. 
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la producci6n cafetalera y en consecuencia, se pueden obtener bases para 
la posible implantaci6n de politicas en el ambiente cafetalero. 

Por otro lado, constituye material de uso diario en la conducci6n de 
numerosos asuntos relacionados con la fase administrativa de la Oficina 
del Cafe, y es tambi(n, importante en otros organismos estatales y aut6
nomos, e .tre ellos la Banca Nacional, por la orientaci6n que tales insti
tuciones pueden derivar para la implarnentaci6n de regulaciones crediti
cias y planeamientos de servicios entre otros. 

Constituye por itimo, un aporte para los ostarricenses sobre el co
nocimiento general de la situaci6n real de la industria cafetalera nacio
nal, en cuanto a modalidad de producci6n y el cngulo socio-econdmico de 

esta actividad. 

METODOLOGIA Y TABUIACICN DE IA INFOMCION 

Con base en la contrataci6n de los servicios mecanizados por parte de 
la Oficina del CafM con la cmpafila Management Services de Costa Rica S.A. 

se determin6 hace varios aflos, la estrategia a utilizar en el ordenamiento 

y preparaci6n de toda la informaci6n bdsica para el posterior anlisis en 
ccnputadora. Esta incluy6 los puntos siguientes: 

a. Se tcaron las n~minas de nroductores, que por ley est~n obliga
dos a presentar todas las firmas benefi.ciadoras a la Oficina del Caf, pa
ra cada cosecha. En este caso se refieren a la cosecha 1978-1979. 

b. Diseflo de los cuadros correspondientes a las necesidades previa
mente determinadas para el estudio. Esta labor fue coordinada entre los 
departaientos de Estudios Tcnicos y Diversificaci6n y Liquidaciones e 

Inspectores.
 

c. En el primero de los departamentos citados, se elaboraron dos tra
bajos b~sicos para la codificaci6n: "Tipos de caf6 de Costa Rica, codifi
caci6n segin divisi6n territorial administrativa", en la cual se estable
ci6 la zonificaci6n cafetalera por provincia, cant6n y distrito, seg5n 
tipo de caf6 producido. Dada la variaci6n derivada de las condiciones de 

topografla y otros factores, as asign6 al distrito, el tipo de caf6 de ma
yor representaci6n dentro del mismo. 
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d. El otro estudio preparado por el departamento de Estudios Tcnicos 
y Diversificaci6n, es camplenento del anterior y se titula: "Tipos de 
CafM de Costa Rica - codificaci6n segrin divisi6n territorial administra

tiva", en el cual se indican los ncmbres de barrios o caserlos en estric
to orden alfab~tico, con su correspondiente provincia, cant6n, distrito 

y tipo de caf6.
 

e. Con base en ambos estudios, el departamento de Inspectores y Li
quidaciones, hizo el ordenamiento por firma beneficiadora y por entrega
dor de cafe, segrin provincias, cantones, distritos y tipos de cafe pro

ducidos. 

f. Las n6minas asi clasificadas fueron procesadas en el centro de 
cmputo de la Ccpafiaa Management Services de Costa Rica S. A., con base 

en nuestras necesidades, indicadas en el inciso dos anterior. 
Ccimo resultado del c6Tputo efectuado se obtuvo la documentaci6n si

guiente: 

1.-	 Indice alfab~tico de todos los productores-entregadores de caf6 
de todo el -Iae!s que contiene los datos siguientes: 

a.- Ncmbre y dos apellidos, nrmero de c~dula de identidad, ubi
caci6n de finca por distrito, canton y provincia. 

b.-	 Tipo de cafe, seg6n zonificaci6n mencionada. 

c.-	 Clase de cafe : Maduro o verde 

d.-	 Cantidad de caf6 entregada, expresada en doble hectolitros. 

e.-	 Firma beneficiadora a la cual se hizo la entrega del grano. 

2.- Tabulaci6n mec~nica de otro tipo de informaci6n considerado im
portante, contenido en un volumen que incluye: cuadros estadis

ticos - cosecha 1978 - 1979.
 

a.- Resumen de productores-entregadores por provincia.
 

b.-	 Resumen de productores-entregadores por provincia y cant6n.
 

c.-	 Resumen de productores-entregadores por provincia, seg6n es

tratificac _6n
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d.-	 Resumen de productores-entregadores por provincia y cant6n, 
seg~m estratificaci6n. 

e.- Total de doble hectolitros entregados por vrovincia seg6n ti

po y subtipo de caf6. 

f.- Total de doble hectolitros entregados por provincia, cant6n y 
distrito, segn tipo y subtipo de caf6. 

g.-	 Lista de beneficiadores seogan tipo de cafM. 

h.-	 Lista de beneficiadores segdn class de caf6. 

i.-	 Lista de beneficiadores segfn estratificaci6n de entregadores. 

Partiendo de esta informaci6n bsica, se procedi6 a la formulaci6n del 
andlisis que ccmprende este estudio. 

RESULTADOS Y CEvTFARIOS INICIALES 

Segn el cmputo mecanizado, el n1nero total de entregadores-producto
res de cafM en el pals, para la cosecha 1978-1979 fue de 80.295 personas, 
con el desglose por provincias que aparece en el Cuadro 1. 

De la ccmparaci6n global de las cifras del Cuadro 1, puede extractar
se una conclusi6n de tipo niy general: 

Que no existe relaci6n directa entre el nfinero de productores-entre
gadores de cada provincia y el volmen total de cafM fruta aportaen 
da en cada una de esas jurisdicciones. La Provincia de San Jos6, con 
el 38,50% edel total de los productores-entregadores del pals, aport6 
el 25,25%de la cosecha, en tanto que las Provincias de. Cartago y He
redia con s6lo el 11,33 y 10,17% de los productores-entregadores, al
brieron con sus volfimenes de entrega de caf6 en fruta el 16,23 y 
15,93% respectivamente, en la cosecha que se analiza. 

Las nicas Provincias que guardan cierta similitud, en cuanto a la 
cifra porcentual correspondiente al nfmero de productores-entregado
res y el volumen de cafr cosechado son Alajuela y Guanacaste con el 
33,45 y 1,31% en lo referente a productores, el 34,20 y 1,42% al vo
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lumen de cosecha respectivamente. 

Las provincias ubicadas en la mayor parte del Valle Central ccmo San 
Jos6, Alajuela, Heredia y Cartago, son las ms importantes del pals, 
contienen un total de productores-entregadores de 75.037 que del to

tal del pals representa el 93,45%. 

Ccmparando el volmen de cosecha se presenta la misma situaci6n, pues 
aportaron 4.212.489,15 doble hectolitros que significa el 91,61%del 

total de la cosecha en el pals. 

Por otro lado, Guanacaste, Puntarenas y Lim6n, definitivamente tienen 
una estructura de producci6n cafetalera que dif:ere sustancialmente, 

de la existente en el Valle Central que es la regi6n ecol6gicamente 

ms propicia para el cultivo del caf6, tal situaci6n resulta explica
ble, si se considera el factor de que exista cultivado caf6 en ccmbi
naci6n con explotaciones agropecuariasotras de mayor envergadura e 
importancia econ6mica ccuoregional lo que da un especial matiz, zonas 
de cultivo mixto en las tres provincias. La explotaci6n de tipo ac
cesorio que en la mayorla de los casos es el cafe, como norma muy ge
neral se desenvuelve bajo sistemas extensivos con muy bajos rendimien
tos por 6rea, en forma tal, que el volfnen de cosecha recogida no 
guarda en ningin momento, relaci6n con el Srea de cafetales en explo
taci6n, ccmparadas con lo usual en el Valle Central. 

De los ccmentarios precedentes, queda establecido entre otras cosas, 
que existen dos tendencias para la producci6n del cafe en Costa Pica, 
una, que representa el mono cultivo presente en el Valle Central y la 
otra, la explotaci6n accesoria en cambinaci6n con cultivos activio 

dades agrilas de primer orden, que es la modalidad de las dreas ca

fetaleras de Guanacaste, Puntarenas y Limrn. 

Cabe manifestar que la confecci6n del Registro de Productores-entre

gadores tropez6 con la oposici6n de los productores de cafd, que se 
negaron a dar informaci6n, por temor a que la misma fuera usada para 

cobrarles nuevos tributos. 
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Ia enome diferencia numfrica qua existe entre productores y entrega
dores de cafd, se debe al deseo de evadir el pago del Impuesto sobre 

la Renta, lo que origina que en Costa Rica existan aproxniadamente 
32.000 fincas y hay en el pals para la cosecha 1978-1979 - 80.295 
productores-entregadores. 

Cuadro 1.-	 Resumen de Productores-Entregadores por Provinia y participa

ci6n porcentual en n&*r y volmen. 

Cosecha 1978 - 1979
 

PROVINCIAS 	 Node PORCFN- DCBLE HECIO- PORC E-

Entregadores WE LITS (1) TAJE.
 

SAN JOSE 30.915 38,50 1.161.149,65 25,25
 

ALAJUE[A 28.856 33,45 1.572.376,50 34,20
 

CARMW 9.101 11,33 746.242.77 16,23
 

HEREDIA 8.165 10,17 732.720,23 15,93
 

GANACASTE 1.049 1,31 65.376,95 1,42
 

PUNTARENAS 3.939 4,90 310.373.30 6,75
 

LIMDN 270 0,34 10.015,20 0,22
 

TOMAL PAIS 80.295 100,00 4.598.254,60 100,00 

1 = Doble hectolitros = 200 litros. 

http:310.373.30
http:746.242.77
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RESUMEN DE PRODUCIORES-ENTREXADRES POR PRJVINCIA SEGUN ESTRATIFICACION 

Con la finalidad de distrihuir por voltmen las entregas de caf6 en 

fruta (cereza), correspondientes al n5mero de productores-entregadores en 

Costa Rica, se definieron tres estratos que se detallan a continuaci6n: 

Estrato I
 

Hasta 100 doble hectolitros; comprende desde productores de subsis

tencia y minifundistas hasta pequefios productores. 

Estrato II
 

De 101 a 1000 doble hectolitros, incluye desde el productor medio has

ta el cafetalkro de tipo eipresarial organizado. 

Estrato III
 

Ccmprende de 1001 doble hectolitros en adelante. Formado por grandes 

productores de cafM. 

Todo lo anterior, dentro de los conceptos y limitaciones que tales de

finiciones puedan tener para este medio, exclusivamente. 

En el Cuadro 2 se presenta el resumen del Anlisis del Registro de 

Productores-entregadores, segrin estratificaci6n por provincias. 

Del Cuadro 2, se deduce que el aporte para la cosecha nacional, por 

estratos y nunero de entregadores expresados en porcentajes son: 

NUMERO 

PRODUCTORES-ENTUDREGADES % 

VOLUMEN DE COSBCHA 

% 

ESTRATO I 

ESTRATO TI 

ESTRATO III 

89,43 

10,10 
0,48 

34,59 

38,97 

26,44 

Los porcentajes del primer 

de distribuci6n de la tierra en 

estrato indican 

las principales 

que existe un alto grado 

zonas de producci6n. 

Los porcentajes de los estratos II y III, reflejan que los producto

res cuentan con fincas de mayor tamafio que los pertenecientes al primero, 

esto no quiere decir que existan grandes haciendas cultivadas de caf6 en 
el pals. 



Cuadro 2. 	Resumen de Productores-Entregadores de cafC por Provincia, segrin estratificaci6n
 

Cosecha 1978-1979
 

PROVINIA ESTRATO I ESTRATO II ESTRATO III
 
MEN3S DE 100 D H 1 DE 101 A 1.000 D H1 MAS DE 1.000 D Hl
 

# % DHl % # % DHl % 
 # % DHI %
 

SAN JOSE 28.774 40,08 557.477,05 35,05 2.073 25,57 427.364,07 23,35 68 17,75 176.308,52 14,50
 

ALAJUELA 23.688 32,99 575.095,70 36,15 3.043 37,54 652.130,25 36,40 125 
32,64 345.150,55 28,39
 

CARTAGO 8.158 11,36 173.044,20 10,88 860 10,61 189.880,10 10,60 83 21,67 383.318,47 31,53
 

HERDIA 6.933 9,65 163.930,10 10,31 1.144 14,11 31i.285,40 17,37 88 22,98 
 257.504,73 21,18
 

GUANACASTE 850 1,18 24.373,80 1,53 197 2,43 38.474,35 
 2,15 2 0,52 2.528,80 0,21
 

AINTARENAS 3.152 4,39 89.627,75 5,63 770 9,50 
169.743,00 9,47 17 4,44 51.002,55 4,19
 

LIMON 251 0,35 7.157,23 0,45 19 0,24 2.857,98 0,16
 

It AL PAIS 	71.806 100.00 1.590.705,83 100 8.106 100.00 1.791.735,15 100.00 
 383 100.00 	1.215.813,62 100.00
 

PORCENAJES
 

REIACIONADOS 89,43 34,59 10,10 38,97 
 0,48 26,44
 

O0N 0XAL NL. 
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EVAILIACION DE ILA COSECHA SBGUN ZONIFICACION CAFETLERA 

El drea cafetalera de frsta Rica ccmprende zonas en las cuales las 
condiciones de clima, suelo, altitud y otros factores, permiten obtener 
gran variabilidad de tipos de cafM. 

Ia Oficina del CafM, public6 en 1964, el Boletin Tcnico N1, "Tipos 
de Cafe de Costa Rica, formaciones ecol6gicas que los producen", en el 
cual fueron definidos los diferentes tipos de cafe, considerados segn 
las condiciones climatol6gicas de las diversas zonas cafetaleras del pa
ls.
 

Esto pernite definir, para cada cosecha, la afluencia por tipos y sub
tipos, procesados en los beneficios. 

Tambiin la zonificaci6n cafetalera y la ncaenclatura que de 6sta se 
obtiene, posee varias aplicaciones, entre ellas las siguientes: utiliza
ci6n en la calificaci6n porcentual de la afluencia por cosecha, seqgn 
firma beneficiadora, obtenci6n de las liquidaciones finales de cada cose
cha, Intimamente ligadas con los factores de conversi6n de cafe en fruta 
a cafM oro (rendimiento); y la descripci6n de las partidas de caf6 para 
exportaci6n, etc. Del anlisis de la tabulaci6n realizada, para la cose
cha 1978-1979, se deriva la informaci6n que se presenta en el Cuadro 3. 
En el mismo se detalla la distribuci6n de los tipos de cafM, de la cose
cha registrada.
 

El mejor caf6 de Costa Rica es el estrictamente de alturas y del vo
ldmen total de la producci6n, este aporta el porcentaje mas alto con el 
34,96%, seguido por el tipo de meseta, que representa el 21,56%. El tipo 
Pacifico, Atlintico medio y de bajura, de calidad muyson una inferior y 
aportaron en su orden el 1,48; 4,99 y 3,47%. 

CanplEmentando la informaci6n con respecto a la participaci6n de los 
tipos de caf6 en la cosecha 1978-1979, se ha elaborado el Cuadro 4 en el 
cual se muestra la distribuci6n por provincia y volCAien. 

Del Cuadro 4 se colige que la Provincia de San Josd, cuenta con tres 
tipos de cafM, ccro son el estrictamente de alturas, mesetas y semimese

tas, siendo el primero el ns representativo. 
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Cuadro 3. Distrib.Ici6n de la cosecha registrada*, segjn tipos de caft 

Cosecha 1978-1979
 

TIPO 


Estrictamente de Alturas 


Mesetas superiores 


Mesetas 


Semi-Mesetas 


Atlgnticos de Altura 


Atldnticos Medios 


Atldnticos de Bajura 


Pacificos 


T 0 T A L E S 


FAJA 

ALTITUDINAL 


1.200 a 1.700 m.s.n.m. 


1.000 a 1.200 m.s.n.m. 


800 a 1.200 m.s.n.m. 


400 a 1.200 m.s.n.m. 


900 a 1.200 m.s.n.m. 


600 a 900 m.s.n.m. 


200 a 600 m.s.n.m. 


300 a 1.000 m.s.n.m. 


DOLE 
. HD LITROS % 

1.607.465,43 34,96 

542.280,10 11,79 

991.577,98 21,56 

743.044,40 16,16 

257.156,08 5,59 

229.304,89 4,99 

159.549,62 3,47 

67.876,10 1,48 

4.598.254,60 100,00 

* Cosecha registrada es la que ingresa a los beneficios hfmiedos. 

m.s.n.m. = Metros sobre el nivel del mar. 



Cuadro 4. 

PROVINCIA 


SAN JOSE 


ALAJUEIA 


CARTAO 


HEREDIA 


GUNACASTE 


PUNIARENAS 


IMON 


TOTALES 


Distribuci6n del Vollmen del Cafd en Fruta Producido por Tipos y por Provincias 

Cosecha 1978-1979 

S.H.B. G.H.B. H.B. M.H.B. H.G.A. M.G.A. L.G.A. P. IYTALES 

504.672,00 264.450,43 392.027,22 1.161.149,65 

431.108,25 542.280,10 411.856,75 42.395,70 0,47 143.987,90 747,33 1.572.376,50 

255.080,90 257.129,98 229.304,42 4.727,47 746.242,77 

416.604,28 315.270,80 26,10 819,05 732.720,23 

10.047,75 
 55.329,20 65.376,95
 

298.573,73 
 11.799,57 310.373,30
 

10.015,20 10.015,20
 

1.607.465,43 542.280,10 991.577,98 743.044,40 257.156,08 229,304,89 
159.549,62 67.876,10 4.598.254,60
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En la Provincia de Alajuela, exsten 7 de los ocho tipos definidos con 
anterioridad 7, siendo por su volmen de caf6, mesetas superiores el ms 
importante. 

La Provincia de Cartago, cuenta con 4 tipos y el volfhen ms alto de 
cosecha pertenece al tipo Atlnticos de Altura con 257.129,98 doble hec
tolitros. 

Heredia tambin posee 4 tipos de caf6 y el Estrictamente de Alturas, 
ocupa el primer lugar con 416.604,28 doble hectolitros. 

La Provincia de Guanacaste y Puntarenas tienen s6lo dos tipos de ca
f6 y el mis representativo de ellos para la primera provincia es Pacifi
cos con 55.329,20 y para la segunda es seni-mesetas con 298.573,73 doble 
hectolitros.
 

Por 1tim estA la Provincia de Liin6n, que s6lo el Cant6n de Siqui
rres tiene unas pequefias partes sembradas de caf6 y el tipo es Atldnticos 
de Bajura, su jroducci6n alcanz6 en la cosecha en ccmentario 10.015,20 do
ble hectolitros.
 

EFECTO DE CUATRO DISTANCSIAMvENOS DE SINBRA 

EN EL DESARROLLO Y PRODCCION DEL CAFE'IO 

Carlos Ren6 Basagoitia M.* 

INTRODUCCION 

En los dltimos afios de ha manifestado la tendencia del caficultor a 
disminuir distanciamientos de siembra en sus plantaciones, con el dnio 
fin de incrementar la productividad por unidad de grea; sin enbargo, se 
desconoce atn el punto 6ptimo de distanciamiento entre cafetos que pro

* Departamento de Agroncma, ISIC, El Salvador. 
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porcione un aumento nximo de la producci6n. Este incremento del n1lmero 
de plantas por superficie ha creado la necesidad de adoptar tcnicas de 
poda apropiadas, que permitan suficiente penetraci6n de luz, para el 

Luen desarrollo y producci6n de los cafetos. 

Este estudio se realiz6 bajo condiciones de campo, con la finca El 
Cdrmen del Departamento de La Libertad, en el cual se evalu6 el desarro

iio y producci6n de cafetos senbrados en diferentes densidades de pobla
ci6n, podadas mediante recepas por surco en ciclo de 6 alios; se mantuvo 

el distanciamiento entre surcos en forma constante y se hizo variar I1ni

camente el distanciamiento entre plantas sobre el surco. 

REVISION DE LITERAURA 

Arias (1) ensay6 con cinco cultivares de cafe sembrados a tres dis

tancias entre plantas (0,84, 1,26 y 1,68 m) con igual distanciamiento en
tre surco (1,89 m) y determin6 que la densidad de siembra no afecta sig

nificativamente el ancho del arbusto, la longitud de las ramas, la longi
tud del entrenudo, el ntmero de flores por nudo, ni el Ingulo de inser

ci6n de las ramas. 

Guerra (8) mencion6 dos trabajos en donde se ccnpararon diferentes 
distanciamientos de sienbra y dosis de tertilizante. En una se demostr6 
que el distanciamiento 2,5 x 2,5 m dio la producci6n menor y que las m~s 

altas se lograron con las distancias ms cortas (1,67 x 1,67 m y 1,67 x 
1,25 m); en el otro, los resultados fueron similares. Otros estudios (4, 
7, 12, 13, 14, 15) reportan que las mayores producciones por unidad de 

superficie, se lograron con sienbras a distancias cortas. 
C~sar (3)evalu6 siembras de 1.600, 3.333, 4.444, 4.600 y 6.666 plan

tas por hectdrea y obtuvo mns altas producciones con las mayores densida

des de siembra; ademas observ6 que en 6stas, a trav~s de los aflos, la 
producci6n por planta va disninuyendo. Tanbi~n Handog y BartolcM6 (10, 
11) realizaron dos trabajos con distanciamientos de siembra que oscila
ban entre 1 x 3 y 3 x 3 m y observaron que los rendimientos por irbol, 

fueron mayores en la distancia de 1,5 x 3,0 m, pero la mayor producci6n 

por drea se obtuvo con el distancianiento m~s corto ( 1 x 3 m). 
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Salazar y Mestre (17) crnbinaron tres distanciamientos de siemlbra en
tre surco (1,5, 2,25 y 3 m) con tres distanciamientos entre planta (1, 
1,5 y 2 m); observaron que en cualquiera de los dos sentidos, entre sur
cos o entre plantas, existi6 una tendencia lineal con aumentos de produc
ci6n par hectdrea a medida que disminuy6 el espaciamiento. Otros traba
jos (6, 9) darostraron que para obtener altos rendimientos, no es conve
niente reducir darasiado el espaciamiento entre hileras, puesto que las 
producciones no indican diferencias significativas en favor de espacia
mientos cortos; lo contrario se observa con la distancia entre plantas 
en donde la mayor producci6n se obtiene con la menor distancia. 

En estudios realizados con el cultivar 'Bourbon' (5, 16) se observ6 
que respondia eficientEmente al distanciaTiento de siembra de 0,91 x 
1,83 m (6.005 plantas/ha). Por otra parte, en Venezuela (18) obtuvieron 
rendimientos 6ptimos con 10.000 plantasiha. 

Borgonovi (2) menciona que los distanciamientos inferiores a 2,5 m se 
ccmportan muy bien hasta el quinto afio, que es cuando se empiezan a notar 

los efectos de la falta de agua. 

MATERIALFS YMEODOS 

El trabajo se inici6 en 1970 y se desarroll6 durante 8 alos,- en la 
Finca El Carmen, Nueva San Salvador, Departamento de La Libertad, en sue
los de textura franca a 955 m.s.n.m. con precipitaci6n pranedio de 1980 
mm anuales y temperaturas que oscilan entre 16,0 -Cy 28,6 0C. El expe
ri ento consisti6 en 5 bloques al azar en donde se evaluaron cuatro dis
tanciamientos entre plantas (2,0, 1,67, 1,25 y 0,84 m) con un mi no dis
tanciamiento entre surcos (1,67 m). El grea de cada parcela efectiva fue 
de 100,64 m2 y 3270,85 m2 la de todo el ensayo.
 

Se us6 como planta indicadora el cultivar 'Bourbon' y cm scmbra el 
pepeto peludo (Inga punctata Willd) distanciado a 10 x 10 m en cuadro 
con uno al centro. Para la sienbra de los cafetos se hicieron hoyos de 
40 x 40 x 40 an, a los que se les aplic6 un insecticida en polvo para 
evitar el ataque de plagas. 

A los dos aios de haberse iniciado el experimento, se descop6 toda 
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la plantaci6n, quitando rinicamente la parte terminal no lignificada de 
los cafetos. El siguiente afio se inici6 la poda en recepas por surco pa
ra todas las distancias, empleando un ciclo de 6 afios en el orden 1, 3, 

2, es decir recepando cada dos afios un surco de cada tres. 

En todos los tratamientos se trabaj6 con dos brotes por planta y las 

fertilizaciones se realizaron cada aflo, en base a 90 g de nitr6geno por 

cafeto en producci6n. El f6sforo y el potasio no se aplicaron por encon

trarse en niveles adecuados en el suelo. 

Para evaluar el efecto del distanciamiento de siembra en el desarro
lio del cafeto, se midieron en brotes de 4 afios de edad, las caracterls

ticas siguientes: altura, longitud de bandolas en los tercios superior, 

medio e inferior de la planta, y el diinetro del tallo a 30 an de su ba

se. Tambi6n se tcnaron los datos sobre rendimientos productivos por uni

dad de superficie. 

RESULTADOS 

El efecto del distanciamiento de sienbra en el desarrollo y la produc
ci6n del cafeto se resume en el Cuadro 1. El anglisis estadistico mostr6 

diferencias significativas en la mayor longitud de las bdndolas del ter

cio inferior a favor de las distancias 2,0, 1,67 y 1,25 m. Tambie'n mos

tr6 diferencias altamente significativas para la mayor longitud de bando

las del tercio madio y dicmetro del tallo a favor de los distanciamien

tos de 2,0 y 1,67 m, no encontr6ndose diferencias para los praomedios co

rrespondientes a ]ongitud de bandolas del tercio superior y altura del 

tallo en ninguno de los distanciamientos. Las distancias 2,0 y 1,67 m 

resultaron ser estadTsuicamente semejantes en el desarrollo y producci6n 

de !as plantas. 

En cuanto a proclucci6n, se encontraron diferencias altamente signifi

cativas a favor de la distancia m~s corta (0,84 m), observcndose que la 

producci6n fue mayor a medida que el distanciamiento se redujo. 

DISCJSION
 

La menor longitud de las bandolas del tercio inferior del tallo, es
pecialmente las del tercio medio, cuando el distanciamiento entre cafe
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tos disninuye (Figuras 1 y 2), se debe a que 6stos a medida que se desa

rrollan entran en campetencia por luz, espacio, humedad y nutrimientos; 

efecto que tambi~n repercuti6 en el menor grosor del tallo, lo que no 

concuerda con resultados obtenidos por Arias (1). La longitud de bando

las del tercio superior de la planta y la altura del tallo, no fueron 

afectadas por la campetencia entre cafetos, ocasionada por la reducci6n 

del distanciamiento de sienbra; probablEmente podria reflejarse alg~n e

fecto en los parImetros mencionados si el distanciamiento entre cafetos 

se redujera alin m~s. El menor desarrollo vegetativo experimentado con 

los menores distanciamientos, es probablemente la causa de las menores 

producciones por drbol, reportados por C~sar (3), Handog y Bartolan (10, 

11). 

Ios resultados obtenidos en producci6n por unidad de superficie, de

muestran que 6sta *mienta a medida que el distanciamiento de siembra se 

reduce (Figura 3), - que concuerda con experiencias obtenidas anterior

mente por el Instituto Salvadorefio de Investigaciones del CafM, itenciona

das por Guerra (8) y con muchos otros trabajos realizados en el extranje

ro (3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17). 

CCNCLJSIONES
 

A medida que el distanciamiento entre plantas fue menor, la longitud 

de bandolas de los tercios inferior y medio del cafeto disminuy6; asl 

tambi&ri el difxnetro del tallo se redujo. 

El distanciamiento de siembra no influy6 en la altura del tallo ni 

en la longitud de bandolas del tercio superior. 

A menor distanciamiento entre plantas, el rendimiento productivo por 

unidad de superficie es mayor; ademAs 6ste no es afectado por el menor 

desarrollo de los cafetos. 



Cuadro 1.-	 Efecto del distanciamiento de siembra en el desarrollo v 

del cafeto. Finca El Carmen, Santa Tecla, 1978.
 

Desarrollo 	de los brotes a los 4 afios
 

Distancias entre Longitud bandolasDistncis (cm) etreProm. Tallo 

plantas en surcos Tercio Tercio Tercio Digmetro (mm) 
separados a 1.67 m inferior medio superior a 30cm altura 

2100 86,71az / 87,92a I / 58 97a 32)35a!/ 


1,67 84,96a 86,96a 60,31a 32 40a 


1,25 80,92a 78108b 55,10a 281 55ab 


084 71152b 77759b 56,26a 271 19b 


1/ Los promedios con letras comunes son estadisticamente iguales,
 
segfin prueba DMS al 1%.
 

i 

2/ Los promedios con letras comunes son estadisticamente iguales,
 
segun prueba DMS al 5%.
 

producc3ir
 

de 7 

Altura cosechas en 

(cm) kg oro/ha 

275,42a 1919,79c
 

279,28a 2218 33bc
 

261 12a 2274115b
 

275 02a 2897 85a
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Figura 

88 

I.- Efecto de la densidad de cafetos en la longitud de bandolas 

del tercio inferior en brotes de recepas de 4 afios (1975

1979) en la Finca El Carmen, Nueva San Salvador. 
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Figura 2.-	 Efecto de la dernsidad de cafetbs en la longitud de las 
bandolas del tercio medio en brotes de recepas de 4 afios 

(1975-1979) en la Finca El Canwen, Nueva San Salvador. 
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Figura 3.-

3000 

Efecto de la densidad de cafetos en la producci6n durante 7 

afios de cosecd- (1972-1978) en la Finca El Carmen, Nueva San 

Salvador. 
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EFECIO DE DIFERENTES NIVELES DE CAL DOLOtMITICA EN LA ASIMILACION 

DE ELMNENTOS NUTRITIVOS Y EN IA PRODUCCION DEL CAFETO. 

Vicente Garcia M.* 

INTRODUCCION 

Uno de los factores que ha intluenciado directamente a incrementar la 

producci6n por unidad de superficie en el pals, ha sido el uso de ferti

lizantes qulnicos; sin embargo debido al uso irracional de 6stos se han 

provocado efectos negativos en el suelo, entre los cuales est5 la exce

siva acidificaci6n reportada en fincas fertilizadas todos los afios. 

Bajo condiciones de ac±dez excesiva, los suelos se ven sujetos a cam

bios dr6sticos en su contenido de nutrimientos, debido a ciertos procesos 

como lixiviaci6n de cationes (Ca, Mg, K), fijaci6n y antagonismos de nu

trientes y a la alta solubilidad de eleentos (Al, Mn, Fe). Estas situa

ciones inducen al aparecimiento de deficiencias nutricionales o toxici

* Departamento de Suelos y Qulinca Agricola. ISIC, El Salvador. 
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dad 	en la planta, lo que incide en disminuci6n de las cosechas y aunento 
en los costos de producci6n. 

La acidez de los suelos puede ser corregida con pr~cticas de encala
do, para lo cual se inici6 en mayo de 1977 un experimento en la finca La 
Carbonera, Jurisdicci6n de Guadalupe, Departamento de San Vicente, en un 
suelo Entisol, a una altura de 700 m.s.n.m., temperatura de 23,9 0C, pre
cipitaci6n de 2.135 m y humedad relativa de 72%. 

REVISION DE LITERARA 

Abrufia (1) ccmprob6 que con el encalado no hubo respuesta significa
tiva en la producci6n de caf6 a trav~s de los afias; al analizar el teji
do foliar detect6 aumentos en el contenido de calcio, disninuci6n del
 
manganeso y ninguna alteraci6n con respecto a nitr6geno, f6sforo, pota
sio 	y magnesio. 

Villachica (9) obtuvo rendimientos altamente significativos en pro
ducci6n de pasto con la aplicaci6n de cal. La dosis de cal aplicada por
 
un 
valor igual al 50% de la acidez cambiable con KC1 IN, fue adecuada pa
ra obtener el mayor rendimiento de materia seca. 

Su~rez De Castro (8) aplicando dosis crecientes de cal a cafetos j6
venes 
obtuvo mejores resultados en cumato a rendimiento de materia seca 
con 	la dosis menor de cal.
 

Parra (6) aplicando el encalado en cultivos de pasto, 
malz, cafia de 
azricar, frijoles y mans, obtuvo respuestas positivas en producci6n al 
encalamiento con algunos de estos cultivos, aunque los resultados expe
rimentales mostraron 
que cada especie tenia su propio ccniportamiento. 

Morelli (5) menciona que en suelos donde la fracci6n mineral predo
minante son materiales amorfos, la capacidad de intercambio cati6nico 
dependiente del pH tiende a ser considerable, com consecuencia, el en
calado resulta ben~fico para saturar y aumentar la retenci6n de las ba
ses cambiables. Tambi~n analiz6 muestras de suelo que procedfan de lu
gares donde cuatro aios antes se habla aplicado cal y determin6 que hu
bo una lixiviaci6n considerable de calcio y magnesio. 

Martini (4) en un estudio de invernadero utilizando tcmate ccmo plan
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ta indicadora, correlacion6 el contenido de calcio cani:able del suelo 
con la producci6n ennontrando respuestas altamente significativas. CCM
prob6 que niveles de 10,0 y 8,0 meq/100 g de muestra para los suelos y 
subsuelos respectivamente eran 6ptimos. 

Kamprath (3) menciona que sin la aplicaci6n de cal en suelos Scidos 
se reduce el desarrollo de imuchas plantas y se disminuye el uso eficiente 
de los fertilizantes. El mal desarrollo de las plantas en suelos Scidos 
ha sido atribuldo a varios factores; entre los cuales estgn la toxicidad 
del aluminio, las deficiencias de calcio, magnesio y molibdeno. Cuando 
los suelos con una alta saturaci6n de aluminio intercanbiable fueron en
calados para neutralizar el aluminio solamente se necesit6 afiadir la mi
tad de f6sforo a los suelos para obtener el mximo desarrollo del culti
vo (3).
 

Cabala (2) coincide con Kamprath (3) en el efecto positivo que tiene 
el encalado para disminuir la fijaci6n del f6sforo. 

Peevy (7) ccmparando el efecto de varios materiales alcalinizantes en 
la reacci6n del suelo ccmprob6 que la cal dolcrnitica tuvo un efecto menor 
para increrentar el pH del suelo que los dends materiales, lo cual se de
bi6 probablenente a que este material es m~s duro y reacciona m~s lento. 
Kamprath (3) sostiene que el uso de cal debe basarse en la cantidad de 
acidez intercambiable; ademns dice que el encalado de los suelos con ba
jos contenidos de micronutrientes a un pH de 6,0 - 6,2 puede inducir de
ficiencias de 6stos. 

MATERTALES Y MMTODOS 

El experimento se llev6 a cabo en plantas de Coffea arabica 'Bourcv 
bon', de 15 afios de edad, sembrado a 2,10 w 2,10 m, bajo scmbra de pepeto
 
de rlo (Inga edulis). El disefio experirmntal fue en bloques al azar con 
8 repeticiones y 5 tratamientos: 0,0, 0,22, 0,45, 0,68 y 0,90 kg de cal 
dolcmitica por cafeto, aplicadas de una vez. El producto utilizado con
tenla 22% de calcio y 12% de magnesio. 

La fertilizaci6n b~sica fue de 90 g de nitr6geno, fraccicnado en tres 
aplicaciones al afia en forma de Urea. Antes de aplicar los tratamientos 
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se tcoaron muestras de suelo (0-15 cn) y cinco mAs posteriormente; en 

ellas se determin6 pH, materia orgcnica, f6sforo, potasio, calcio, mag
nesio, aluminio, zinc, hierro y manganeso. Muestras foliares se tcaaron 

al inicio del experimento (3er. par de hojas) y se analiz6 nitr6geno, 

f6sforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, boro, manganeso, cobre, hie
rro y zinc; se efectuaron despu~s cinco muestreos. Los cafetos se rece

paron en marzo de 1979 para hmogenizar el material vegetativo. 

RESULTADOS 

El anglisis quimico inicial del suelo present6 las concentraciones 

de elementos siguientes: pH 3,9, M.O. 2,75%, P 123,6 ppm, K 82,0 ppm, Ca 
0,89, Mg 0,85 y Al 2,53 meq/100 g; S 170,6, B 0,26, Zn 24,5, Fe 180,5 y 

Mn 6,3 ppm. El anglisis foliar inicial present6 los porcentajes de N 

3,35, P 0,119, K 3,23, Ca 1,51, Mg 0,317 y S 0,240; ppm de B 92,2 Mn 326, 

Fe 178,8, Cu 6,84 y Zn 9,6.
 

Se encontraron diferencias altamente significativas en los conteni

dos de calcio y magnesio en el suelo al ccparar los prcmedios de los 
tratamientos con cal y el testigo, esto en todos los muestreos efectua

dos despu~s de la aplicaci6n de los tratamientos (Cuadro 1 y 2). Ada's 
se determiii6 que las dosis crecientes de cal dolcrnltica influyeron en 
forma lineal positiva en los contenidos de calcio y magnesio en el sue

lo (Figura 1 y 2). 

El efecto de la aplicaci6n de la cal en el contenido de aluminio en 
el suelo, se determin6 desde el primer muestreo en diciembre de 1977, en

contrindose una disminuci6n en su contenido en el suelo con diferencias 
significativas entre tratamientos para los subsiguientes muestreos de 

suelo efectuados (Cuadro 3). Respuesta lineal negativa se determin6 con 
el aluminio en los muestreos efectuados en diciembre de 1977 y mayo 1980. 

(Figura 3). 

La acidez del suelo (pH) manifiesta un ligero incremento en los mues

treos efectuados posteriormente del encalado; presentando diferencias 

significativas y altamente significativas de los tratamientos con cal 
comparados con el testigo (Cuadro 4). Respuesta lineal positiva se obser
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v6 en el muestreo de mayo 78 y mayo 80 (Figura 4). 

No se observ6 ning6n efecto de los tratamientos en los contenidos de 

materia org~nica, f6sforo, potasio, zinc, hierro y manganeso al suelo 

(Cuadro 5), asi ccmo en los contenidos de nitr6geno, f6sforo, potasio, 

calcio, azufre, boro, manganeso, hierro y zinc del tejido foliar (Cuadro 

6). 
El magnesio foliar report6 diferencias significativas de los trata

mientos con respecto al testigo en los muestreos de septiembre 1977 y ma

yo 1980 (Cuadro 7). En las producciones obtenidas no se observ6 diferen

cias significativas (Cuadro 8). 

DISCUSICN 

La aplicaci6n de cal dolamntica rmstr6 una respuesta positiva con un 

incremento lineal de los contenidos de calcio y magnesio al suelo y el 

contenido de aluminio diswinuy6 en forma lineal. Esto concuerda con tra

bajos realizados por Cabala y Fassbender (2) y Abrufia, Chandler y Becerra 

(1) quienes encontraron que en la mayorla de suelos las cantidades de cal

cio y magnesio cambiables aumentaron y el aluminio extralble sufri6 una 

reducci6n con el encalado. El pH aument6 en forma lineal con los niveles 

crecientes de cal dolcmn-tica, lo que coincide con Kamprath (3) qui'in men

ciona que la adici6n de cal causa una elevaci6n del pH por el aumento de 

iones hidroxilo. El contenido de calcio foliar no experiment6 cambios; 

1o anterior difiere con Abrufia, Chandler y Becerra (1) quienes obtuvie

ron incrementos en el contenido de calcio foliar en caf6 por las aplica

ciones de cal. Cabala (2) y Kamprath (3) consiguieron mejorar a trav~s 
del encalado la disponibilidad del f6sforo, mediante la no fijaci6n de 

este elemento; esto no se ccmprob6 con esta investigaci6n, lo cual se de

bi6 probablemente a la acixuiaci6n de este elemento causado por el uso 

continuado de f6mulas ccmpletas. Los resultados obtenidos al presente 

indican que la dosis de 0,45 kg/cafeto ha resultado la m~s adecuada y e

con6nmica, ya que ha mantenido niveles de calcio, magnesio y aluminio sig

nificativamente iguales a 0,68 y 0,90 kg/cafeto. El rendimiento en pro

ducci6n a trav~s de tres cosechas, no mostr6 diferencias entre las dosis 
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de cal aplicada, lo cual podria ser causado por la heterogeneidad de los 

cafetos.
 

OONCLUSIONES 

La aplicaci6n de dosis crecientes de cal dolcnftica tiene efectos po

sitivos en el suelo, ya que incrementa en forma lineal los contenidos de 

calcio, magnesio y eleva sensiblemente el pH. 

El aluminio intercambiable disminuye en forma lineal con la aplica

ci6n de cal dolomrntica. 

Las 	dosis de 0,68 y 0,90 kg/cafeto causan una elevaci6n mayor del pH
 

que 	las demds dosis.
 

Los resultados obtenidos indican que la dosis de 0,45 kg/cafeto es la 

m~s 	 adecuada. 

La dosis de o,45 kg/cafeto es la m~s econ~mica para utilizarse en es

te tipo de suelo. 
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Cuadro 1.-	 Efecto de la aplicaci6n de diferentes niveles de cal dolcmitica en el contenido 
de Calcio en el suelo (Meq x 100 g de suelo) a 0-15 an de profundidad. Finca La 

Carbonera, San Vicente. Iniciado en 1977. 

EPOCAS DE MMSTIEDNiveles de Cal 
Dolanftica kg/cafeto Mayo-77 Dic-77 Mayo-78 Octubre-78 Abril-79 Mayo-80 

0,0 0,53 a 0,94 b 1,00 b 1,11 b 1,39 b 0,82 c 
0,22 0,11 a 2,12 ab 2,09 ab 1,55 ab 2,90 ab 1,53 bc 

0,45 0,10 a 2,72 a 2,71 a 1,54 ab 4,30 a 2,24 ab 

0,68 0,89 a 3,22 a 3,00 a 2,01 ab 4,75 a 3,10 a 

0,90 0,92 a 3,30 a 3,15 a 2,27 a 5,03 a 3,21 a 

Cifras con letras iguales no difieren estadisticamente segn Tukey's al 1%. 



Cuadro 2.- Efecto de la aplicaci6n de diferentes niveles de cal dolcmitica en el contenido 
de Magnesio en el suelo (neq x 100 g. de suelo) 0-15 cm. de profurnidad. Finca 
La Carbcnera, San Vicente. 

Niveles de Cal 
Dolacmxitica kg / cafeto Mayo 77 Dic.-77 

EPOCAS DE MUEST1M0 
Mayo-78 Oct.-78 Abril 79 Mayo-80 

0,0 

0,22 

0,45 

0,68 

0,90 

0,78 a 

0,78 a 

1,00 a 

0,91 a 

0,76 a 

0,47 c 

1,24 bc 

1,62 ab 

1,97 a 

2,17 a 

0,81 c 

1,50 bc 

1,59 ab 

2,28 ab 

2,75 a 

0,32 c 

0,55 bc 

0,67 abc 

1,13 ab 

1,21 a 

0,57 c 

1,43 bc 

2,34 abc 

2,92 ab 

3,32 a 

0,26 d 

0,79 cd 

1,15 bc 

1,78 ab 

2,00 a 

Cifras con letras iguales no difieren estadisticamente segn TUkey's al 1%. 

1-0 
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Figura 1.-	 Respuesta lineal del contenido de calcio en el suelo a 
0-15 an de profundidad a la apllcaci6n de cal dolcmftica 
en el cafeto. Finca La Carbonera, San Vicente. Iniciado 

en 1977. 
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Figura 2.-	 Respuesta lineal del contenido de Manesio en el suelo a
 
0-15 cm de profundidad a la aplicaci~n de cal dolcmitica
 
en el cafeto. Finca La Carbonera, San Vicente. Iniciado
 

en 1977.
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Cuadro 3. Efecto de la aplicaci6n de diferentes niveles de cal dolamitica en el contenido 
de Aluninio en el suelo (meq x 100 g de suelo) a 0-15 cm de profundidad. Finca 
La Carbonera, San Vicente. Iniciado en 1977. 

EPOCAa DE MUESTTM
Niveles de Cal 

Dolanitica kg / cafeto Mayo-77 Dic.-77 Mayo-78 0ct.-78 Abril-79 Mayo-80 

** * ** ** ** ** 

0,0 2.25 a 4,02 a 4,07 a 3,40 a 4,92 a 3,84 a
 
0,22 2,56 a 3,09 ab 2,65 ab 3,65 a 2,89 ab 2,71 ab
 
0,45 
 2,29 a 2,97 ab 2,37 ab 3,32 ab 1,46 b 2,16 bc
 
0,68 
 2,19 a 2,07 b 1,65 b 1,95 b 1,24 b 1,54 c 
0,90 2,66 a 2,72 ab 1,80 b 2,17 ab 1,21 b 1,49 c 

Cifras con letras iguales no difieren estad-Tsticamente segfin Tukey's al 5% * 

y el 1% **. 
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Figura 3.- Resuesta lincal del contenido de Aluminio en el suelo a 
0-15 cn de profundidad. A la aplicaci6n de cal Dolcntica 
Finca La Carbcnera, San Vicente. Iniciado en 1977. 
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Cuadro 4.- Efecto de la aplicaci6n de diferentes niveles de cal dolcmn-tica en el pH del 

suelo a 0-15 an de profundidad. Finca la Carbonera, San Vicente. Iniciado 

en 1977. 

0o 

Niveles de Cal 

Dolcntica kg / cafeto 

0,0 

*0,22 

0,45 

0,68 

0,90 

Mayo-77 

* 

4,0 a 

3,9 a 

4,0 a 

3,9 a 

3,9 a 

Dic-77 

* 

3,5 b 

3,2 b 

3,7 ab 

3,9 a 

3,8 ab 

EPOCAS DE MUESTRM 

Mayo-78 0ct.-78 

** ** 

3,.: ab 3,1 c 

3,3 b 3,5 abc 

3,5 ab 3,4 bc 

3,7 ab 3,7 ab 

3,9 a 3,8 a 

Abril-79 

* 

3,0 b 

3,1 ab 

3,2 ab 

3,5 a 

3,4 ab 

Mayo-80 

** 

3,8 c 

4,2 bc 

4,3 ab 

4,6 ab 

4,7 a 

Cifras con letras iguales no difieren estadisticamente segn Tukey's al 5% * 

y al 1% **. 



169 

Figura 4. 	 Respuesta lineal de la acidez del suelo (pH) a 0-15 an 

de profundldad a la aplicaci6n de cal Dolcmftlca en el 

cafeto. Finca La Carbonera, Son Vicente. Iniciado en 

1977. 
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Cuadro 5.- Efecto de la aplicaci6n de diferentes niveles de Cal dolcmtica en el aontenido 
de M.O., P, K, Zn, Fe y Mn en el Cafeto. Prczvedio de seis muestreos. Finca La 
Carbonera, San Vicente. Iniciado en 1977.
 

CONC RACION DE EIEENIS E EL SUELO
Niveles de Cal 

Dolmtica kg / Cafeto % M.O. p K Zn Fe Mn 

0,0 
 3,09 150,29 
 88,66 14,67 196,54 13,24
 
0,22 
 3,01 139,57 
 84,01 15,02 176,74 17,13
 
0,45 
 3,12 148,38 89,37 
 16,43 169,77 19,29
 
0,68 
 3,07 159,60 94,07 
 14,89 179,39 15,48
 
0,90 2,94 
 146,56 87,38 14,44 
 180,13 13,71
 



Cuadro 6.- Efecto de la aplicaci6n de diferentes niveles de cal dolcnitica en la concentraci6n 
de N, P, K, Ca, S, B, Mn, Cu, Fe y Zn en el cafeto. Prcmedio de seis muestreos. 
Finca La Carbonera, San Vicente. Iniciado en 1977. 

CCETNTRACION FOLIAR 
Niveles de Cal 
Dolcmttica 
kg / Cafeto N P 

% 
K Ca S B Mn 

PPM 
Cu Fe Zn 

0,0 3,25 0,157 3,29 1,36 0,199 260,1 364,2 8,3 122,6 11,4 
0,22 3,37 0,159 3,34 1,35 0,190 224,2 341,7 7,3 120,1 12,9 
3,45 3,26 0,155 3,29 1,30 0,186 226,50 331,9 6,9 118,8 11,0 
0,68 3,36 0,153 3,40 1,31 0,195 236,5 347,7 8,0 115,9 12,0 
0,90 3,48 0,154 3,30 1,39 0,197 227,2 346,5 7,5 118,9 11,6 



Cuadro 7.- Efecto de la aplicaci6n de diferentes niveles de cal dolcmtica en el contenido 
de Magnesio foliar C%) en el tercer par de hojas. Finca La Carbonera, San Vicente. 

Iniciado en 1977.
 

EPOCAS DE MUESTRE
 
Niveles de Cal 

Doloantica kg / cafeto Mayo-77 Julio-77 Set.-77 Mayo-78 Nov-78 Mayo-80 

0,0 0,320 a 0,326 a 0,291 b 0,349 a 0,379 a 0,337 b
 
0,22 0,318 a 0,319 a 0,318 ab 0,344 a 0,386 a 0,340 ab
 
0,45 0,311 a 0,308 a 0,318 ab 0,379 a 0,398 a 0,353 ab
 
0,68 0,317 a 0,327 a 0,312 ab 0,366 a 0,416 a 0,363 a
 
0,90 0,320 a 0,322 a 0,326 a 0,394 a 0,428 a 0,359 ab
 

Cifras con letras iguales no difieren estadfsticamente segn Tukey's al 5%. 
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Cuadro 8.	Efecto de la aplicaci6n de diferentes niveles de cal dolcantica
 

en la producci6n (kg-oro/ha). Finca La Carbonera, San Vicente.
 

Iniciado en 1977.
 

Niveles de Cal 

Dolomintica kg/ 1977/1978 1978/1979 1980/1981 

Cafeto 

0,0 3.170,77 a 3.104,54 a 2.798,64 a 3.024,65 

0,22 3.037,00 a 2.944,80 a 2.927,27 a 2.969,69 

0,45 3.148,04 a 2.679,21 a 3.070,45 a 2.965,90 

0,68 3.181,81 a 2.729,21 a 2.784,09 a 2.898,37 

0,90 3.435,06 a 2.642,20 a 2,809,54 a 2.962.26 

Cifras con letras iguales no difieren estadisticamente seg6n prueba de
 

Tukey's al 1%.
 

ES[JDIO DE CARACTERIZACIONES SIN'TOTOLOGICAS DE
 

FITOYOXICIDAD PROVOCADA POR AG1RQJ COS
 

APLICADOS 	EN AIIVACIGOS DE CAFE
 

Julio Ren6 del Cid Ortiz * 

INTRODUCCION
 

Eh varios casos presentados al Iaboratorio de "Fitopatologia" de la 

Asociaci6n Nacional del Caf6", (ANACAFE), solicitando el diagn6stico res

pectivo sobre daFios en plantas de CafM, los t~cnicos se han encontrado 

con la ambiguedad en la interpretaci6n de los slntanas que presentan las 

muestras enviadas por los caficultores de las diferentes zonas cafetale-

Asociaci6n Nacional del CafM, Guatemala.
 



174 

ras del Pals. 
Por 10 que se pens6 en dar origen a una prueba explotatoria para de

terminar objetivamente las diferentes caracteristicas tpicas de toxici
dad causadas por sobredosis de los distinitos productos. 

IOCALIZACION 

Finca Concepci6n Candelaria, La Reforma, San Marcos, Guatemala. Ubi
cada en el Sur-Occidente del Pals. 

Altura sobre el nivel del mar 950 m
 

Precipitaci6n Pluvial : 4.000 mm 

MATERIALES YMETODOS 

AlmScigo de CafM variedad Caturra en bolsa de polietileno de 8 x 12 

pulgadas. 

Disefio Experimental : Bloques al azar con 3 repeticiones 
Duraci6n del Trabajo : 7 noses 

Fecha de Inicio : 14 de Junio de 1979 

Fecha de Finalizaci6n : 22 de Enero de 1980 

Tratamientos : Ver Cuadros 1 y 2 

La parcela experimental consisti6 de cinco bolsas con 3 posturas, ha
ciendo un total de 15 plantas. Tcimando las observaciones en cada una de 

ellas. 

Cbico productos fueron aplicados al follaje en 14 oportunidades con 
una bcmnba de aspersi6n accionada a mano de 2,5 litros de capacidad con 
boquilla c6nica. Mientras que el resto fue aplicado al suelo.
 

Se inici6 el trabajo cuando el alncigo de caf6 se encontraba en el
 

estado de mariposa.
 

RESULTADOS 

La primera lectura se llev6 a cabo el dia 19 de dicienbre de 1979 
cuando las plantas hablan recibido 12 aplicaciones de los productos apli
cados al follaje y tres aplicaciones de los productos aplicados al suelo.
 



175 

Cuadro 1. Tratamientos aplicados en aspersi6n al follaje de cafetos j6venes 

PRODUCIOS CONCENTRACION : g/1,9 1 FRECUENCIA DE 
APLICACICM 

BENIATE 50 WP 0 0,5 g I g 2 g 4 g CADA DOS SE4ANAS 
DIFOIATAN 80 WP 0 4 ,5 g 9 g 18 g 36 g CADA DOS SEMANAS 
FERBAM 0 4,5 g 9 g 18 g 3 6 g CADA DOS SEMANAS 
KOCIDE 101 0 4,5 g 9 g 18 g 36 g CADA DOS SANAS 
OBRE SANDOZ 0 4,5 g 9 g 18 g 36 g CADA DOS SEMANAS 

TERRACLOR 0 4 ,5 g 9 g 18 g 36 g CADA DOS SEMANAS 

Cada una de estas ooncentraciones se aplicaron en 14 oportunidades a excep
ci6n del Terraclor que se aplic6 nicanente en dos ocasiones. 

Cuadro 2. Tratamientos aplicados al suelo de cafetos j6venes en bolsas 

PRODUCIOS DOSIFICACION: g/bolsa 20 x 3 an 	 FPECUENCIA DE 
APLICACION 

DISYSTON 10% 0 1 g 2 g 4 g 8 g CADA 60 DIAS 
NEMACUR10% 0 1 g 2 g 4 g 8 g CADA 60 DIAS
 
FURADAN 5% 
 0 1 g 2 g 4 g 8 g CADA 60 DIAS 

La segunda se llev6 a cabo el dia dos de enero de 1980, cuando el 
trabajo ccznplet6 14 aplicaciones de los productos aplicados al follaje y 
los productos granulados con tres aplicacicnes al suelo. 

DISCUSION Y CWNCLUSIONES 

Los primeros sintcmas de toxicidad fueron observados despu~s de haber 
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efectuado 3 aplicaciones, en los tratamientos que corresponden a Kocide 

101 (Concentraci6n: 18 y 36 g/1,9 1) y en los que corresponcien a Cobre 

Sandoz (Concentraci6n: 18 y 36 g/l, 9 1. Evidenci ndose en deformaciones 

o aberraciones en las hojas j6venes y a medida que aumnentaban en su cre

cimiento se acentuaba dic> deformaci6n similar a la deficiencia de Boro. 
Despu~s de 12 aplicaciones efectuadas los misms productos en todas 

sus concentraciones mostraron un ahorcamiento en la base de los tallos, 

provocando la muerte de algunas plantas, aut4entando la mortalidad cuando 

se ccmpletaron las 14 aplicaciones.
 

En la p -'era aplicaci6n de los productos qranulados, el Disyston 10% 

mostr6 ser fitot6xico en la dosis de 8 g por bolsa, no asi los dei-s. En 

la segunda aplicaci6n nostraron fitotoxicidad las dosis de 2 y 4 g por 

bolsa siendo alin mds severa la dosis de 8 g. 

La dosis de 1 g por bolsa mostr6 ser fitot6xica despu6s de tres a

plicaciones. 

Con respecto a Nemacur la dosis de 1 g/bolsa no mostr6 ser fitot6xi

ca a(n despu~s de tres aplicaciones. 

La dosis de 2 g/bolsa mostr6 u a ligera restricci6n del creciniento 

despu~s de efectuadas tres aplicaciones. 

Las dosis de 4 y 8 g/bolsa mostraron restricci6n del crecimiento a 

partir de la segunda aplicaci6n. 

El resto de productos no mostraron ser fitot6xicos en ninguna de las 

concentraciones y dosificaciones probadas. 
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ESUD.O DEL 0OO DE GALO-

CAUSADO POR EL WNO Mycena citricolor 

Julio C. Bonilla G. * 

INTRODcCION
 

La enfermedad camihmente llamada "ojo de gallo" o "agefo", es una 
de l.s que ms dafios ocasiona especialmente en cafetales situados entre 
1200 y 1600 m.s.n.m. y particulamente en plantaciones con excesiva sam
bra y cafetos inade-uadamenf- podados. En el pals se carece de estudios 
sobre la epifitiologia de dicha enfermedad y cnm consecuencia a la fal
ta de conocimiento al respecto se han implementado una serie de medidas 
que algunas veces no han sidc efectivas para su control, especialmente en 
cuanto al ccmbate qulmio se refiere. 

Para deterninar la incidencia y severidad de la enfennedad a trav~s
 
del afio, lo mismo que la 6poca del mism 
 en que el hongo es ms suscepti
ble a ser control ado y correlacionar los factores climiticos con el desa
rrollo de la epifitia se nontaron de 1979 a 1980 en la zona occidental y 
central de El Salvador, endos parcelas de estudio cafetales donde tradi
cionalmente han existido fuertes ataques de "ojo de gallo". 

REVISION DE LIT-RA7IURA 

Wellnan (7), encontr6 correlaci6n directa entre la severidad de la 
enfermedad y la densidad de scnbra del cafetal, menciona que la disemina
ci6n de la enfermedad depende directanente de un cuerpo infeccioso espe
cializado de ta, 0 macrosc6pico llamado genma 6 cabezuela el cual se 
desprende del tallito delgado en que se origina con la humedad. El salpi
que de las gotas de lluvia provoca la dispersi6n de los gemmas y su pos
terior adherencia a las hojas hmxras; las cabezuelas capaces de produ
cir infecci6n se establecen generalmente al cabo de 18 a '5 horas. El 
mismo autor tambin encontr6 correlaci6n entre la lluvia y el autento en 

* Fitopatologia, ISIC, El Salvador. 
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las manchas infecciosas, lo mismo que una inhibici6n cmpleta en la dis
persi6n de la enfemedad al llegar al tiempo seco. El mismo autor (8) en
contr6 que en plantaciones donde las tenperaturas sobrepasan los 23 0C, 
la enfermedad pierde imrtancia y se disemina miy poco; que las gemnas 
o cabezuelas pueden ser transportadas por vientos secos. 

Cohen (2), en base a estudios hechos por Carbajal y Wellman, dedujo 
el ambiente climutico favorable para el desarrollo de Mycena regiones 
con temperaturas medias inferiores a 21 0C, alto porcentaje de humedad 
ambiente dentro de la plantaci6n, perlodos de lluvias largas y lluvias 
intensas, poca linuLnosidad y ventilaci6n deficiente de la plantaci6n. En 
este trahajo tambi~n se sefala que existen regiones donde aparece la en
fermedad y hay temperaturas un poco mis altas que 21 0C, indicando que 
temperaturas bajas favorecen la propagaci6n y la existencia del fongo; 
pero ello no depende tanto de la temperatura en si, sino tambi~n a que
 
en las condiciones climticas del lugar de estudio 
las temperaturas ba
jas fueron signo de una mayor humedad relativa ambiental. Indica que de
ficiente venLilaci6n en la plantaci6n origina la condensaci6n de la htme
dad en el suelo 6 en las capas inferiores originando neblinas e impidien
do la evaporaci6n de la humedad condensada. El mise investigador deter
min6 que las regiones donde 6sta enfermedad ataca con mayor intensidad
 
son aquellas con tanperaturas de 18*a 24"C, lluvias anuales de 2.000 
a 
4.000 mn y con uno o ms meses del a-no en que no hay excesos de agua, pe
ro tampoco hay deficiencia de la misme. 

MATERIALES Y MEMUDS 

El estudio se desarroll6 sinultneamente en el laboratorio de Fitopa
tologla del ISIC, situado en Santa Tecla a 940 m.s.n.m. y en el campo en 
parcelas con cafetos caltivar 'Bourb6n' distanciados a 2,5 m, podados en 
parras y bajo condiciones de scmnbra; en la zona occidental se ubic6 en 
finca San Gregorio, Apaneca a 1.300 m.s.n.m. con lluvia prcmedio anualde 
2.422 mm y temperatura media anual de 18,7 *C; en la zona central en fin
ca El Paralso, Ccmasagua a 1.250 m.s.n.m., lluvia prcmedio anual de 2.150 
mm y temperatura media anual de 20,7 OC (4).
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Fase de Iaboratorio
 

Las caracteristicas morfol6gicas del bongo se estudiaron a partir de
 
aislamientos en PDA.
 

Fase de Campo 

Se marcaron los cuatro cafetos centrales de c; n arcela y en cada u
no de ellos se tam5 quincenalnente al azar, en los t :ios medio e infe
rior de cada nmibo cardinal 25 bojas; registrndose el ndmnero de las sa
nas y las infectadas; el total de pdstulas; promedio de las mismas por ho
jas infectadas; lesiones nuevas y n~mero de gemas o cabezuelas. Para de
terminar el promedio de lesiones capaces de causar defoliaci6n, lo mismo 
que el porcentaje de hojas caldas y dafiadas; se delimitaron al azar dentro 
de la parcela en estudio (Comasagua) dreas de un metro cuadrado en el sue

1o.
 

El efecto del ataque de la enfermedad sobre la producci6n se determin6 
cosechando diez cafet s sanos y diez enfermos. 

La incidencia de la enfermedad se midi6 a trav~s del porcentaje de ho
jas infectadas y la severidad por el ntInero de lesiones en hojas enfermas 
adoptriduse la escala de calificaciones del 1 al 5; en donde cero lesi6n 
correspondi6 a una calificaci6n de l; 1 a 8, fue 2; 9 a 16, 3; 17 a 24, 4
 

y m~s de 24 lesiones fue 5. 
Las variables epideniol6gicas incidencia y severidad se correlaciona

ron con las variables microclimgticas humedad relativa y temperatura, pa
ra lo cual se instalaron en septiembre de 1979 en la parcela de Ccmasagua 
un higr6grafo y un ten6grafo. 

El efecto del ataque del hongo sobre la producci6n se estim cosechan
do 10 cafetos sanos y 10 enfermos. 

El tiempo necesario para la formaci6n del in6culo primario en el cam
po se determin6 inoculando hojas de cafetos con las cabezuelas y colocan
do plantas de viveros a inoculaci6n natural. 

RESULTADCS 

Descripci6n del Pat6geno 

En el laboratorio se observ6 que a partir de micelio hubo formaci6n 
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de gemmas de menor tamafio que las formadas en el campo; simultdneamente 

se observ6 la formaci6n de basidilocarpos "scmbrillitas" los que fueron 
de mayor tamafio y en menor n(mero que las gemmas o cabezuelas; en el cam
po no se observaron fornaciones de basidiocarpos; y los cuerpos de frati

ficaci6n del ongo, (gemmas o cabezuelas) se observaron en mayor n5nero 
sobre lesiones de mediana edad, es decir ni tan j6venes, ni muy viejas, 
observdndose tambi~n que en lesiones viejas hubo formaciones de gemmas, 
pero en menor proporci6n y que 6stas se formaron tanto en el haz ccmo en 
el env~s de la hoja, pero en mayor proporci6n en el haz. 

El micelio en caja petri present6 una coloraci6n blanquecina de as
pecto algodonoso, con crecimiento irregular; es decir no del todo radial, 

y no colore6 el sustrato. Las hifas se observaron hialinas septadas, de 
forma irregular, de distinto grosor y en su interior se observaron es

tructuras que asemejaban burbujas de aire. El micelio al colorearlo con 
azul algod6n se tifi6 en forma tenue, observdndose siempre las estructuras 

parecidas a burbujas. 

Fase de Campo 

Las hojas caldas, sanas e infectadas con diferentes grados de severi
dad encontradas en dreas de 1 m2 en el suelo se detallan en el Cuadro 1. 
Se encontr6 que el 1,49% de hojas caidas estaban libres de la erfermedad 
y que 98,51%estaban infectadas y que de ese porcentaje el 40,72 corres

pondi6 a hojas con una a ocho lesiones, con tendencia a encontrar menor 
nC ero de hojas caidas con mayor nmero de lesiones; encontrindose que el 
n~mero de lesiones en hojas cafdas vari6 desde una hasta sesenta y cinco. 

Cuadro I.-	 Porcentaje de hojas caldas sanas y enfermas con diferentes gra

dos de severidad encontradas en 1 m2 de suelo. 

Grado de Lesiones Porcentaje de Hkjas 
Severidad por hoja enfermas sanas 

1 
2 1 

0 
- 8 40,72 

1,49 

3 
4 
5 

9 - 16 
17 - 24 
+ - 24 

31,08 
16,16 
10,55 
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Al ccnparar la cosecha de plantas enfermas y sanas se encontr6 que
 

las primeras perdian un promedio de 73% del caf6 uva.
 

La sintcmatologia tipica de la enfernedad con formaci6n de gemnas 6
 

cabezuelas se logr6 a los ocho dlas despu~s de ser sometidas plantas de
 
vivero a incculaci6n natural, no logr ,dose infectar los cafetos cuando
 

se inocularon sus hojas con cabezuelas del hongo. 

Epifitiologla de la Enfermedad 

El desarrollo de la enfermedad en el primer afo de estudio, lo mism 

que el registro de la precipitaci6n pluvial y la humedad relativa en Apa
neca se detallan en la Figura 1, y el camportamiento de la epifita en ese 
miano perlodo en Ccnasagua se observa en la Figura 2. Al inicio del es

tudio, se determin6 que la incidencia de la enfennedad en Apaneca fue de 
22% y en Comasagua de 23%; incrementndose en ambos lugares a medida que 

avanz6 la 6poca lluviosa. Pero de julio hasta agosto dicho incremento 

fue muy leve, coincidiendo 6sto con una disminuci6n en las lluvias (ca
nicula). A mediados de agosto la incidencia se increment6 rpidamente 

alcanzando su mxino a mediados de septiembre y principios de octubre, 

obteniCndose en este perfodo el mayor nnmero de pstulas con cabezuelas, 
lesiones nuevas y mayores promedios de lesiones por hojas infectadas, el 

desarrollo de este fenmneno coincidi6 con una alta precipitaci6n pluvial 

que fue de 1.070 mm en Apaneca y de 988 mm en Ccmasagua, asi mismo que 

un increnento en la humedad relativa, descenso en la temperatura ambien
te y disminuci6n en la luminosidad en el cafetal por la alta nubosidad. 
A finales de octubre se observ6 una drstica reducci6n en la lluvia, que 

lleq6 a cero en noviembre, ocasionando la disminuci6n en la incidencia y 

severidad de la enfermedad. Ccmparativamente la incidencia y severidad 
de la enfermedad fue mayor en Comasagua que en Apaneca. 

El desarrollo de la epifitia, los registros de las variables micro
clinticas humedad relativa y tarperatura, lo mismo que la lluvia caida 

entre cada tcia de datos (recuentos) en el segundo afro de estudio en Co

masagua se detallan en la Figura 3. En abril el porcentaje de infecci6n 

fue de 48%, llegando a principios de mayo a 53% y alcanzando su mximo a 
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mediados de junio que lleg6 a 57%, a fines de este mes baj6 a 30% y a par
tir de esta fecha hasta mediados de septienbre se mantuvo sin variaciones
 

apreciables, pero con la tendencia a dianinuir, llegando el 16 de septiem
bre a 25%, luego se increnenta y al final del estudio a fines de septiem
bre llega a 36%. la humedad relativa en abril del segundo afio de estudio 
en Ccmasagua fue de 65,5% increent=.ndose a medida que transcurri6 la 6po
ca lluviosa, coincidiendo en algunos casos estos atumentos con la cantidad 
total de lluvia calda en cada perfodo considerado (dias transcurridos en
tre la toma de datos) y particularmente a partir de finales de julio.
 

La tapperatura ambiente dentro de la plantaci6n casi no sufri6 varia
ciones entre abril y agosto siendo la menor cui prcmedio diario entre los
 
dias transcurridos en cada tcma de datos de 20,4 OC y la mayor de 21,8 0C. 
A partir de septianbre si se not6 la disninuci6n de la tanperatura que lle
g6 a 18,5 0C a fines de este mes.
 

DISCUSION
 

ia no observaci6n de basiiocarpos (sabrillitas) del bongo (Mycena 
citricolor Berk y Curt. Sacc) sobre las lesiones causadas por el mism en 
hojas de caf6 en el campo, coincide con lo afirmado por Maublanc y Pangel, 
en el sentido de que las cabezuelas son el primordio de un pequeno hongo 
de surbreril In el cual casi nunca evolucicna en la naturaleza (3). 

Durante el tierro qu dur6 el estudio la defoliaci6n habida en los ca
fetos se debi principalmente al ataque del ojo de gallo especialmente en 
aquellas y-j]as 
con lesiones cerca de la base, lo que concuerda con lo se
fialado en una Iublicaci6i sobre esta enfermedad (5). 

Sarasola (6)indica que tal defoliaci6n obedece a la producci6n de una 
capa de aLsi-rin debido a incrnmeiitos en los contenidos de auxina o etile

no en los tj~idc~s foliares. 
Ii: disTniinu-i6n en la cosechc en 6rboles atacados es consecuenci 'L la 

severa defol iaci6n prcducida por la unferriedad, ya que sto disminuye nota
bcemente la fuici6n fotosint(Stica; los cafetos defoliados ocuparn sus re
servas alimnenticias en la prcducci6n de follaje y no en la producc 
>n de
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frutos; los pocos frutos formados fueron atacados tambin por la enferme

dad los que los volvi6 muy susceptibles a caerse tal cam lo sefiala Coste 

(3). 

El ciclo del pat6geno en el campo es bastante corto (aproximadamente 
ocho dias) ya que cafetos de vivero sanos colocados a inoculaci6n natural 

mostraron despuis de ese tiepo la sintcnatoloqa tlpica de la enfermedad 

e incluso formaci6n de cuerpos infecciosos; cafetos inoculados directamen

te con gemmas no mostraron ninguna sintmatologia debido probablemente a 

que se depositaron sobre las hojas cabezuelas inmaduras, ya que Wellman 

(7) s observ6 infecci6n a partir de dichas cabezuelas. 

El desarrollo de la enfennedad a travs del afio en t&rminos generales 

guard6 relaci6n directa con la cantidad de lluvia; pero especialmente con 
la alta humedad relativa, observondase que la distribuci6n m~s o menos u
niforme de las lluvias en determinado perodo fue ms importante que el 

total de lluvia en ese misro perlodo para mantener altas humedades rela

tivas. 

Las tenperaturas promedio diarias en Ccmasagua en los meses de estudio 
siempre se mantuvieron dentro de los rangos sefialados por Cohen (2) como 

favorables a la enfermedad y no fueron limitantes en el lesarrollo de la 

epifitia; no se observaron correlaciones entre altas humedades relativas 

y temperaturas bajas. 

Obedeciendo la intensidad de la enfermedad, ms que todo, a las altas 
humedades relativas que a bajas temperaturas, ya que al inicio de la 6 po

ca seca (octubre-noviembre) hay descensos en la temperatura pero disminu

ci6n en las lluvias. 

La mayor incidencia de la enfeedad en Ccmasagua en el primer afo de 
estudio obedeci6 a que la parcela estuvo localizada a orillas de una que

brada y en un terreno con muchas pendiente To que origin6 una menor expo

sici6n diaria de la plantaci6n a la luz solar, con el consiguiente aumen

to de la condensaci6n del vapor de agua lo que origin6 aumentos en la hu

medad relativa. 

E1 ojo de gallo, por ser una enfexmedad foliar que produce severas 
defoliaciones, su incidencia en un lugar tiende a set clclica; esto es, 
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que en un afio ataca con gran intensidad y al siguiente por la disminuci6n 
en la cantidad de in6culo provocada por la defoliaci6n tiende a disminuir 
aunque esto se ve contrarrestado en parte por el hecho de que muchas male
zas, plantas de barreras vivas y grboles de scmbra son hospederas del hon
go, tal cmo lo mencionan diferentes investigadores (1, 3, 7). 

ONCLWSICtES 

Los mayores porcentajes de defoliaci6n en plantas de cafc son causados 
por 1 a 8 lesiones de ojo de gallo y estas cuando estdn localizados cerca 
de la base de la hoja aceleran m~s la absici6n. 

Cafetos atacados por ojo de gallo pueden reducir hasta en un 73% su 

producci6n. 

En el campo, en las condiciones de Ciiiasagua el ciclo de vida del pa
t6geno fue de aproxinadamente ocho dlas. 

Los mayores Indices de la enfermedad se produjeron durante julio a oc
tubre, con su mdximo en septiembre. 

En la incidencia y severidad de la enfenmedad la distribuci6n de las 
lluvias fue de mayor importancia que la cantidad total cafda en determina
do perlodo. AsI mismo para el desarrollo de la enfermedad las humedades 
relativas altas (arriba de 80%) son de mayor inportancia que las tempera

-turas relativamente bajas (18* 241C). 
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Figura 1.-	 Ciclo epidemiol6gico del Ojo de Gallo (Qmaia flavida o 
Mcena citricolor Berk y Curt Sacc. ),en Apaneca, durante 

nayo-dici ebre de 1979. 
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Figura 2.-	 Ciclo epideniol6gico del Ojo de Gallo (Omhalia flavida o Mycena 

citrioolor Berk y Curt Sacc.), en Ccmasagua, durante mayo--ciciEm

bre de 1979. 
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Figura 3.- Ciclo epidemiol6gico del Ojo de Gallo (Mycena citricolor Berk 

y Curt Sacc.) en Cnaasagua, durante abril-septiembre de 1980. 
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FALSAS BROCAS DEL GENIMJ Hypothenenus
 

DLTIECIh]AS EN FRUTOS DEL CAFETIO EN MEXICO
 

Celso Garcia Martell 

Las inspecciones fitosanitarias que realizan conjuntamente personal 
de la Direcci6n General de Sanidad Vegetal, S.A.R.H. y del Instituto 
Mexicano del Cafe en cafetales de distintas regiones de Mexico han penni

* Diracci6n General de Sanidad Vogetal, SARH, Mexico. 
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tido detectar desde 1972 diversas especies de escolCtidos del g~nero 

Hypothenemus dentro de frutos de cafeto, que por ser taxon'mica y biol6

gicamente diferentes de H. hampi se les conoce cantinmente con el ncmbre 

de falsas brocas del cafM. 

De acuerdo con la opini6n del Dr. Stephen L. Wood, de la Universidad 

de Utah, en Latinoamrica existen 5 especies de Hypothenemus asociadas 

con frutos del cafeto, a saber: H. crudiae (Panzer), H. eruditus 

(Westwood), H. obscurus (Fabricius), H. seriatus (EICHHK)FF) y H. setosus 

(Eichhoff), todas las cuales pueden encontrarse en cada uno de los palses 

latinoamericanos, con mayor o menor abundancia segrin las condiciones cli

nticas que prevalacen en las regiones cafetaleras, la altura sobre el 

nivel del mar y la abundancia de plantas hospederas. 

La definici6n del t&mino de falsa broca del caf6 ha de referirse en

tonces a cualquiera de estas 5 especies antes mencionadas que tienen una 

estrecha similitud con la broca H. hampei pero a diferencia de esta las 

escamas de los elitros, torax y cabeza principalnente tienen forma de un 

abanico angosto y por otra parte lo misim las larvas que los adultos no 

lesionan por lo general al grano del cafM. 

Hasta la fecha se ha constatado en la Repdblica Mexicana la presencia 

de las falsas brocas H. obscurus y H. eruditus atacando frutos del cafeto 

en tanto que H. crudiae ha sido encontrada en la cascara del fruto de ca

cao / y . H. seriatus , asociada con H. javanus, han sido halladas afectando 

el apice de ramas j6venes del cacao o bien arbolitos de este cultivo en 

viveros. La especie H. setosus no se ha definido en cuanto a su distri

buci6n gecgrifica ni por lo que se refiere a sus plantas hospederas. 

A sEnejanza de la broca del cafM, las falsas brocas pasan su ciclo de 

vida a travs de 4 formas biol6gicas incluyendo huevecillo, larva, pupa y 

adulto.
 

Fn las especies en que ha sido dable conocer cada una de las formas 

de desarrollo de las falsas brocas, ccmo es el caso de H. eruditus y H. 

crudiae, se observa que los huevecillos son pr~cticamente de tamaio mi

crosc6pico, ovalados de color blanco al blanco amarillento. Las larvas 

son de color blanquizco, del tamao de la cabeza de un alfiler, sin patas, 
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ligeramente curvadas y adelgazdndose hacia la cola. Las pupas se parecen 
a los adultos pero no ccinen ni caminan, su color varla de blanco lechoso 
a pardo amarillente. El adulto es un gorgojo nay pequefio siendo la hembra 
un poco ms grande que la cabeza de tin alfiler y el macho m6s pequeno; su 
cuerpo es rechoncho, de color negro, cubierto de peluza y las antenas y
 

patas de color mgs claro.
 

H. obscurus, se ha encontrado afectando el fruto del cafeto en Tapa
chula, Chis., Huatusco, Ver. La hanbra adulta penetra por el escudo del 
fruto hace una galeria a trav6s de la pulpa hasta llegar al pergamino e
 
inmediatamente despu6s abandona el fruto, desconoci~rdose a la fecha en
 

cuales plantas hospederas ocurre su ciclo biol6gico. (Figura 1).
 
H. eruditus afecta tambi~n el fruto del cafeto; el adulto penetra a 

trav6s del escudo de frutos generalmente secos dentro de los cuales, es 
carn encontrar todas las fonas biol6gicas del insecto, el dafio lo cau
san tanto las larvas ccmo los adultos alimentdndose de la pulpa asi comro 
de los tejidos que se encuentran entre los cotiledones de los granos sin 
llegar a afectarlos. Se ha encontrado en Teapa, Tab. y Tapachula, Chis. 

(Figura 2). 
H. seriatus, ataca tanto las ramas como los v~stagos del cacao repre

sentando una plaga seria en viveros de Pichucalco, Chis. se le ha encon
trado tambi6n en Tampico, Tamps. sin reportarse planta hospedera. (Figu
ra 3). 

La henbra oviposita en la punta de los v(stagos o plantas j6venes, 
donde o-urre todo el desarrollo inmaduro del insecto. El ataque princi
pal lo realiza la larva al alimentarse de los tejidos del 5pice de las
 
ramitas, originando la muerte do las hojas terminales. Si este da lo se 
generaliza a todo el vastago o a toda la plantita, esta especie de falsa 
broca puede causa- la clestricci6n ccnpleta de uno y otra. 

H. crudiae, ha si&D encontrada afectando la pulpa del fruto de ca
cao, donde es ccnrin encontrar tcdas las formas biol6gicas del insecto. 
Se ha detectado a esta falsa broca en Pinotepa Nacional, Oax. y Teapa, 

Tab. (Figura 4). 



DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS FALSAS
 

BROCAS EN MEXICO
 

0 H.obscurus (Topachula) Chis. yHuatusco, Ver. '-.....-

* H.eruditus (Teopa, Tab. y Topachula, Chis.) 
* H.crudioe (Pinotepa Nacioriol, Oax. yTeapa, Tab.) 
* H.seriafus (Tampico, Tamps. y Pichucalco, Chis.) 

H.setosus (No exislen datos de Iocalidad) 
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Figura I.- Daio de H. obscurus en fruto de cafeto. 
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Figura 2.- Dafio de H. eruditus en fruto de cafM. 



Figura 3.- Planta de cacao infestaix, por H. seziatus. 
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Figura 4.- Fruto de cacao infestado por H. crudiae. 
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LOS N 4TODOS ASOCIADOS AL CULTIVO DEL 

CAPE EN PANAMA 

Prograna Nacional de CafM * 

MIDA - Panani 

Esta investigaci6n se fundamenta en la necesidad de conocer que nsn 

todos est~n asociados al cultivo del cafM en Panam y evaluar si actual

mente amerita poner en prictica medidas de control a los mi-mos. 

REVISION DE LITERAqhPA 

Anteriormente a este estudio se reportan en Panama nem-todos asocia

dos al Caf6. Inicialmente Toler et al (5) mencionan la presencia de Xiphi

nna sp y Pratilenchus sp . Cuellar (2) reporta las especies Meloidogyne 

exigua, Pratylenchus coffea y Radopholus similis. Tart6 (4) menciona los 

generos Aphelenchoides sp., Ditylenchus sp., Dorylaimus sp. Meloidogyne 

sp., Pratylenchus sp. y Xiphinema sp. Tarjan (3)encontr6 Meloidogyne sp. 

y Tylenchus sp. 

MATERIALES Y METODOS 

Las principales Sreas cafetaleras del pais (mapa) se muestrearon (de 

abril a diciambre de 1979) tcando una cantidad de muestras por drea en 

proporci6n a su nivel de importancia. 

Se recolectaron 399 muestras de suelo con ralces a raz6' de una libra 

por muestra, las cuales correspondlan a tres sub-muestras tcmadas al azar 

por hect~rea de cafetal. Las sub-muestras se tcmaban del drei ccaprendi

da entre la zona de las goteras y la mitad de la distancia a! tronco del 

cafeto. Con una pala pequefia se sac6 una porci6n de sur-lo con ralces a 

una profundidad de 20 centfmetros. Las tres sub-muestras se mezclaron y 

se sac6 la libra de tierra con ralces, la cual se empacaba en una bolsa 

* Interpretaci6n de resultados por el Ingeniero R6ger I6pez Ch., Univer
sidad de Costa Rica y anlisis de mue-tras por el Ing. Julio Lara, am
bos contratados por PRaYFXAFE - IICA. 
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plgstica etiquetada, las que se colocaban en neveras portstiles con hie
1o y eran 1levadas al laboratorio para su procesamiernto en el transcurso 
de una senana. 

Se utiliz6 para la extracci6n de los nenmtodos el m6todo del Enbudo 
de Baerman (1), hasta dos dfastomando en filtro de leche sobre alambre. 

RESULTADOS 

En el presente estudio se analizaron 399 muestras de suelo logrdndo
se identificar 12 g6neros de nem)todos asociados en el suelo (Cuadro 1). 
Se encontraron en mayor frecuencia los g~neros Meloidogyne,Helicotylenchus, 

Tylenchus y Pratylenchus. 

Se analizaron las ralces ei 158 muestras de las 399, identificcindose 
8 g6neros (Cuadro 2), siendo los g6lieros Meloidogyne sp. y Pratylenchus 
los que presentaron los niveles de densidad m~s alta. 

Se encontr6 un 50% de las muestras de viveros que presentaron los g&
neros Meloidogyne sp y Pratylenchus sp. (Cuadro 3). 

DISCUSION 

Los resultados plasmados en los cuadros 1, 2, y 3 sefialan la existen
cia ei la mayorfa de las parcelas de caf6 del pats de nemItodos parasfti
cos. Esta situaci6n indica que se le debe dar segjimiento a la poblaci6n 
de las parcelas, con el objeto de cuantific- el posible dafo que esten 
causando y evaluar si dichas poblaciones a,iritan control. 

Scmfi1bger LLpez*, la mayoria de los anxAlisis no presentan poblacio
nes elevadas. Tambi6n estima que los g6neros fitopargsitos ns importan
tes son Meloidogvne y Pratylenchus per su frecuencia, densidades de po
blaciones y amplia distribuci6n. Tambi~n considera que en dreas especf
ficas, es ixesible que :.elicotylenchus sp. y Criconemoides sp. est~n cau
sindo dafos por su densidades relativamente altas (Cuariro 3). 

Hay que considerar que la mayorfa de estas parcelas se etu': renovan
do, con una intensificaci6n del cultivo, lo que representa un atumentr de 

* Cmunicaci6n personal. 
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masa de ralces y por ende mayor sustrato, que puede ser parasitado por 

los neintodos. 

So presenta la situaci6n de que el 50% de las muestras aralizadas de 

viveros presentaban los g~neros principales que parasitan al cafM 

(Meloiccxgyne sp. y Pratylenchus sp.) lo cual es indicativo para la apli

caci6n de neaaticidas con miras a que los viveros no se conviertan en 

dispersantes de los nEnivtodos. 

CONCLUSIONES 

En este estudio se lograron identificar 12 g~neros de nea-todos en la ri

z6sfora y 8 en las ralces del cafeto de las principales dreas cafetale

ras de Panami. 

Segi~n Lpez no es concluyente que dichos iientodos est~n causando da

fios do determinada cuantfa. Agrega que se deberSn hacer pruebas de campo, 

invernadero y/o micropaicelas en las diversas dreas ecol6gicas para co

rroborar rosultados y niveles de dafio. 

ATerita cu en los viveros de caf6 Ee hagan aplicaciones preventivas 

de ncawticidas. 

Cuadro I.-	 Nav~todos fitoparisitos asociados con la rizosfera del cafeto 

en la Re, Ablica de Panram 

DEISIDAD DENSIDAD 
=ENERO FRECJEMCIA P\,i4FDIO MAXIMA 

% + N/100 ml N/100 ml 

Meloidgcyne 31,3 72 640 
Helicotylenchus 21,3 41 200 
Pratylenchus 10,0 28 80 
Aphelenchoides 7,7 30 140 
Tylenchus 26,0 35 140 
Tyler- Trhynchus 1,7 37 80 
Paratylenchus 1,2 24 40 
Criconamides 4,0 157 1.060 
Heaicycliopora 0, 2 20 20 
Trichodorus 0,5 30 40 
Ditylenchus 0,2 60 60 
Lo igidorus 0,2 20 20 

+ Porcentaje de muestras positivas con cada g~nero dentro del total de 
399 nmuestras analizadas. 
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Cuadro 2.- NenDtodos fitopargsitos de las ralces del cafeto en Panamig 

DENSIDAD DENSIDAD 
GENERO FRECJENCIA PROMEDIO MAXIMA 

% + N/100 g N/100 g 

Meloidogyne 38,09 531 3.909 
Helicotylenchus 5,35 231 761 
Pratylenchus 23,21 283 1.100 
Aphelenchoides 11,90 198 400 
Tylenchus 26,78 221 7 800 
Paratylenchus 2,38 213 500 

.. .. .	 Ditylenchus ...... 1,19 137. 175. 
Tylenchorhynchus 0,59 526 526 

+ Pcrcentaje de muestras positivas con cada g~nero dentro del total de 
168 muestras analizadas,,
 

Cudro 3.- Ou-rrocia dn Ncirdtodos Fitopar&dtos asociados con la Rizosfera del cafeto en varias zanas de PanamA 

OCURRENCIA (%) 
FNERO 

Chitra 01A 	 Santa La Ios Canaja- Cedro las Renaci- tbrnito Digaba Doquete Cerro 
Fe Pintada Pozos OAm Minas miento. Azul 

|l %mtylnchus 13,3 70 38,4 66,6 54,5 20 25. 57,9 12,88 30,30 - 12,00 26,66 
n.'1oic5ore 53,3 90 50 46,6 36,4 - 50 42,1 30,30 10,00 30,00 34,40 46,66 

)Aphel nch)ides 13.3 10 - - - - - - 18,18 - - 11,20 20,00 

'I.]encbus 33,3 60 42,3 46,6 45,4 60 75 42,1 34,85 - - 24,80 46,66 

Tylcchcrh,-chus 6,6 - 15,4 6,6 - - - 5,2 - - 10,00 -

Pratylcnclus 53,3 70 38,4 33,3 18,2 20 25 10,5 3.0,60 - 10,00 10,40 6,66 

Paratylencims 6,6 - 7,7 13,3 18,2 - - - - - - 

Hanicfclcoph:ora - - 3,8 - - - - - - - 

Trich-dorus - - 7,7 - - - - - - - - -

Dity1Tcklu. - 10 3,8 - - 20 - - - - - - -

Criconamides 13,3 10 - 6,6 - - - 10,5 - - 10,00 0,80 53,33 

_ongi -un - - - 6,6 - - - - - - - - -

WvIcro de mucs
tras ncada 15 10 26 15 11 5 4 19 132 10 10 125 15
 

'mrA: Fh un total de 17 muestras colectadas en viveros 52, 9 41, 4 47, 0 32, 311, 8 5, 9 y 11,8 %de las mimas estaan infec
tadas con Mlo&-ne, leliotylenchus, Pratylenchus, ylenchus, Ditylenchus, Tylenchorhynchus, y Aphe!enchoids, respec
t i%Tcnnte. 
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1. Renaciiento 
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ADAPTACION DE CULTIVARES DE CAFE CON DISTINTO 

GRAIO DE RESISTENCIA A LA ROYA DEL CAFWI (Hemileia vastatrix Berk & Br.) 

Carlos R. Basagoitia * 

INTRODULC IaXN 

Una de las ns valiosas conclusiones obtenidas por D'Oliveira en el 
CIFC, fue demostrar que todos los cafetos ardbigos cultivados en Amrica 
mitina, eran altamente susceptibles a la Roya (Hemileia vastatrix Berk & 
Br.) (10). En la actualidad la totalidad de las Areas cafetaleras de El 
Salvador se encuentran sanbradas con estos cultivares, por lo que el ata
que del hongo se est5 volviendo un serio problema. 

* EX--rurtamento de Acronona, ISIC, El Salvador. 
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Con el fin de estar preparados contra la Roya del Cafeto, el ISIC 
inici6 una serie de trabajos con cultivares con cierta resistencia a la 
Hoya que en la d'Cada del 50, hablan sido introducidos al pass proceden

tes del IHeisferio Oriental. El objetivo principal fue buscar cultiva

res que so adaptaran a las condiciones de las zonas donde se localizan 

los cafetales del pals, mendiante la medici6n de su producci6n. Asl en 

1972 se iniciaron ensayos en las zonas occidental, central y oriental, 

abarcando en cada una diferentes alturas sobre el nivel del mar; habi~n

dose observado su ccmportamiento durante seis afios consecutivo. 

REVISIO DE LIT AIIUA 

Con el aparecimiento de plantas de Coffea arabica que mostraron re
sistencia a H. vastatrix en plantaciones ccnpletamente susceptibles, se 

ccxnenz6 la bsqueda de cultivares que pudieran dar inicio a otros con 

caracterlsticas de rosistencia y producci6n aceptable por medio de pro

gramas de mejoramiento gen6tico. Sin embargo, los primeros intentos de 

buscar resistencia a 1. vastatrix en C. arabica, fueron un fracaso debi

do a la restringida variaci6n de genes en esta especie. 

A principios de la d~cada de 1950, Wellman y Cowgill motivados por 

una eventual aparici6n de la Roya del Cafeto en America Latina, visita

ron el Imisferio Oriental con el fin de estudiar el comportamiento de 

la enfemedad en el campo y obtener material resistente Ipara un programa 

de mejoramiento. Fsta misi6n introdujo m~s do 100 tipos nuevos de caf6 

para las AmL-icas. Estas plantas, fueron reproducidas por el Dep-artamen

to de Agricultura de los Estados Unidos y afos despu~s fueron distribul

dos entre los principales centros experimentales de AmCrica Latina (10). 

Las evaluaciones gen6ticas realizadas de este material por el CIFC, 

Portugal (3), han demostrado la presencia de seis factores de resisten

cia vertical a II. vastatrLx en las plantas de caf(; otros ms se encuen

tran en proceso de identificaci6n. Los factores SH 1 , SH 2 , SH4 y SH5 pa

recen propios de la especie C. arabica. Ri factor S11 5 se ha encontrado 

tanto en caf6 cultivado del viejo y nuevo mundo, cacm en caf& silvestre 

do Etiopla; asf los ca16, Bourbox, Caturra y Mundo Novo (4) poseen este 
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factor y son resistentes a las razas TV, VI, XI, XVIII, XIX, XX, XXI. El 
factor SH5 no se considera de importancia (10), por no presentar resisten
cia a la raza II, que es la de mayor distribuci6n mundial. 

En 1976, se realiz6 en el CI=C (6) la evaluaci6n de los cultivares e
xistentes en El Salvador y se encontraron los factores SHI, SH2, SH3, SH4, 
y Sl15, adens de existir crinbinaciones de ellcs. 

Fl CIFC, ha adoptado la norma de clasificar los diferentes cultivares 
en "Grupos Fisiol6gicos", de acuerdo a su espectro de reacci6n que presen
tan las razas fisioldgicas del hongo (4). De acuerdo a 6sto los cafetos 
cultivados en Anrica Latina, fueron incluldos en el grupo E, que se ca
racteriza por presentar el factor de resistencia SH5 (4, 6, 10). Cultiva
res de caf6 de este grupo, fueron los que estaban bajo cultivo en Ceylan, 
Java, India, Filipinas, etc., cuando la epifitia de Rbya devast6 los ca
fetales de regiones bajas, hace aproximadamente 100 afios (10).
 

El factor S,2 caracteriza al grupo fisiol6gico D y confiere resisten
cia a 15 razas de Poya, entre ellas II, III y XV (4). A este grupo perte
necen la mayorfa de los cultivares evaluados en las pruebas de adaptaci6n,
 
ellos son de los prefijos, F, H y .R, siEndo derivados de la variedad Kent 
(4, 10). 

El factor Sill fue encontrado en selecciones obtenidas en Etiopla y
 
puede encontrarse asociado a otos factores como 
 SH4 y SH5. El cultivar
 
Geisha, posee el factor SH5 crnbinado con el SH1 (4,6). Aden, s el factor
 
S1 pucde mncontrarse aislado del SH5 para formar el grupo fisiol6gico 
Alfa con resistoncia a 16 razas (4). 

El factor S115 puede encontrarse asociado a otros factores caom SH y2 
S113, forrnnlo el grupo fisiol6gico H, al que pertenece el cultivar BA-10 
y otras selecciones inddes com la S-353. Los cultivares del grupo J, po
seen los factores de resistencia SH4 y SH5 que presenfan resistencia 22a 
razas de Roya y contiene los tipos S.4 Agaro y S.6 cioiccie (4,10). 

En Brasil, Araujo Netto (2), ccmpar6 lineas de C. arabica con un fac
tor de resistencia SH2 contra lfneas omrerciales con factor SH5 ; las i1
neas con resistoncia que tuvieron buena producci6n fueron los de prefi
jos: 111-T3213, F 840-T3855, H 66-T3847, F 840-T3669, H 66-T3846, F 840-
T2707 y KP 532-T3852; por otro lado, resultaron de baja productividad 
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las de prefijos KP-228 y KP-263. 

En 1969, en Brasil (9), se encontraron diferencias regionales en la 

productividad y adaptaci6n de las selecciones con resistencia a 

H. vastatrix. En general, se ccmprob5 que las plantas se adaptan poco a 

las regiones cAlidaF y con deficiencia hidrica alta. Las progenies por

tacoras del factor S11 2, fueron las mejores y en ciertos casos sobresalie

ron las del S11l. Tambi6n so afirm6 que las selecciones de ampit espectro 

de adaptaci6n pueden ser usadas en la forzraci6n de cultivares que permi

tan buenas prcducciones, amplia faja de adaptaci6n y mayor estabilidad 

ante la variaci6n del agente causal de la Roya. 

MATERIALES Y =TDOS 

En 1972 se iniciaron diez ensayos con nueve cultivares de Coffea 

arabica L., quo poseen cierta resistencia a la Roya del Cafeto, los cua

les se describen en el Cuadro 1. Estos ensayos fueron localizados a dife

rentes altitudes y distribuldos en las tres zonas cafetaleras de El Sal

vador; detall~indose su distribuci6n en el Cuadro 2. El disefio experimen

tal usado fue de bloques al azar con nueve tratamientos, que correspon

dioron a los cultivares resistentes y un ntumero de repeticiones que va

ri6 de 4 a 6. Cada unidad expqerimental tuvo seis cafetos efectivos con 

sus correspondientes bordas. 

El material sanbracb se obtuvo de una abnaciguera de un ai~o de edad 

hecha en bolsas, iistalada en el Capo Experimental del ISIC (955 m.s.n. 

m.). Los distanciamientos de sienbra en el camro definitivo fueron de 

1,67 x 1,67 m (3750 cafetos/ha). 

Los cafetos se pxdaron empleando el sistira de verticales mitiples 

por apreciaci6n con 3 6 4 brotes por planta; por lo que se agobiaron a 

los dos afios de sembrados y un a-Fo despu6s fueron descolados*. En todos 

los ensayos se serbro Cuernavaca (Solanum sp.) com scmbra semiipermanen

te y pepetos (Inga cdulis e I. punctata)ccm pernente, elimincndose 

las primeiras a cinoda ue se desarrollaban la, de scrnbra permanente, las 

cLv3<as so distmciaron a 10 x 10 m ns uno al centro de cuatro. 

* Descole: El1uhinaci6n de la parte terminal de la planta agobiada. 
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La fertilizaci6n se realiz6 en base a los anlisis de suelo por lo 
que fue necesario la aplicaci6n de elementos menores para corregir defi
ciencias, principalmente de boro y zinc. El c- ntrol de plagas y enferme
dades se realiz6 con la ap2icaci6& de los plaguicidas correspondientes a 
cada uno de los casos. 

Para evaluar la adaptaci6n de los cultivares resistentes a los luga
res de sienbra, se midi6 la producci6n por unidad de drea en cada culti

var. 

RESULMADOS 

Las produccionos de los experimentos realizados en bajlo se detallan 
en el Cuadro 3. En las zonas de bajlo (400 a 900 m.s.n.m.), los cultiva
res manifestaron el misno ccmportamient. en las tres zonas cafetaleras, 
siendo sus producciones muy bajas y sin diferencias entre sf; lo que de

muestra su mala adaptaci6n a esas condiciones. 

Las producciones logradas en media altura 
(900 a 1200 m.s.n.m.) en
 
tres zonas del pals se describen en el Cuadro 4. En estas evaluaciones 
los cultivares manifestaron producciones mayures que en bajfo, aunque to
davla se consideran bajas. Las producciones mayores correspondieron a 
la zona occidental y las menores a la oriental.
 

Las producciones de los experimentos realizados en altura (1200 a
 
1600 r.s.n.m.) 
se detallan en el Cuadro 5. En estas condiciones los cul

tivares manifestaron buen comportamiento en las tres zonas; siendo sus
 
producciones superiores las obtenidas bajlo y mediaa en altura. 

El an~lisis estadfstico mostr6 qae en la zona occidental los cultiva
res Amphillo, Geisha, KP-228 y H-66, fueron los de producciones mayores, 
sin existir diferencias significativas entre sf; en la central las pro
ducciones rnayores sn obtuvieron con los cultivares F-840, KP-228, H-i, 
BA-10 y H-66, no detectmdose diferencias signi2icativas entre sl; y en 
la zona oriental, las producciones entre los cultivares estudiado. .io
 

difirieron estadisticamente.
 

DISCUS ICU 

Los resultados mstraron que las producciones de los cultivares re
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sistentes evaluados fueron mayores a medida que la altitud aument6. Esto 

se deb!6 a que la altitud estA asociada a precipitaciones mayores y mejor 

distribuldas, sobrepasando en zonas de altura los 2.000 nu anuales; mien

tras que en bajlo, la precipitaci6n media anual es de 1400 a 1500 mm, con

dici6n ciue puede ser desfavorable a los cultivares resistentes, si se con

sidera que el cafeto se adapta mejor a zonas con precipitaciones arriba de 

los 1.500 nrn anuales (7). Tambi~n las termperaturas cflidas afectaron la 

adaptaci6n de estos cultivares, lo que concuerda con experiencias obteni

das en Brasil (9); ya que en el bajlo alcanzan valores superiores a los 

33 °C; mientras que en altura, la mdxima es de 26 0C. Esto es un factor 

de imiucha influencia puesto que algunos investigadores informan que la m6

xima temperatura en que se puede cultivar cafM oscila entre 25,50 y 26,6 

'C (8). La Fiqura 1 muestra la producci6n de cada cultivar en bajio, me

dia altura y altura. 

En cuanto a las producciones de los cultivares en altura, las mayores 

se obtuvieron en la zona central y las menores en la occidental, 6sto 

probablioente se debi6 a que en la Ciltima durante el desarrollo del expe

rimenito, hubo alta influencia de Phyllosticta coffeicola; adem-s el suelo 

present6 un pH extrmiadamente 5cido y deficiencia de f6sforo. La Figura 

2 muestra en forma grAfica las producciones obtenidas. 

Las 6reas cafetaleras de altura, representan el 13,26% del Area cul

tivada del pals (1), por lo que la siembra de cultivares resistentes en
 

esos lugares, tondria poca influencia en la producci6n del pals. 

CONCUS IONES 

Los ov.ltivares ovaluados se adaptan 6nicamente a condiciones de altu

ra, por 1o que su adopci6n s6lo favorecerfa a un pequefio porcentaje de 

las greas cafetaleras de El Salvador. 

En altura, los cultivares resistentes tienen altas producciones ex

cepto cuando el suelo y las enfermedades actdan como factores limitantes. 



Cuadro I.-	 Cultivares con cierta resistencia a la Roya del Cafeto evalua

dos en los ensayos reqionales de El Salvador. 1972 - 1978. 

Cultivares Grupo Fisiol6gico Factores de Resistencia 
 Origen
 

F-840 D SH 2 SH 2 , SH 5 SH 5 Africa 

H-66 D SH 2 SH 2 , SH 5 SH 5 Africa 

B.A.-10 H SH 2 SH 2 , SH 3 sh 3 India 

K.Po-263 D SH 2 SH 2 , SH 5 SH 5 Africa 

K.Po-532 D SH 2 SH 2 , SH 5 SH 5 Africa 

Amphillo E SH 5 SH 5 Africa 

Geisha C SH1 SH 1 , SH 5 SH 5 Africa 
H-1 D SH 2 SH 2 , SH 5 SH 5 Africa 

K.P.-228 D SH 2 SH 2r SH 5 SH 5 Africa 
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Cuadro 2.- Distribuci6n y localizaci6n de los ensayos en las tres zonas cafetaleras 

de El Salvador a diferentes altitudes. 1972 - 1978. 

ZONA OCCIDENTAL
 

Finca 
 Cant6n Jurisdicci6n Departamento Altitud (m.s.n.m.)
 
El Lim6n El Cerro Coatepeque Santa Ana 
 830
 
Sta. Eulalia San Juan Santa Ana 
 Santa Ana 980
 
La Esperanza Buenos Aires Chalchuapa Santa Ana 
 1580
 
San Juan San Ram6n Ahuachap~n Ahuachap~n 1120
 
Sta, Elena Concepci6n San Pedro Puxtla Ahuachap~n 810
 

ZONA CENTRAL
 

Sta. Isabel San Jer6nimo Nejapa San Salvador 1350
 
San Joaquin El Lim6n 
 Santa Tecla La Libertad 1100
 

ZONA ORIENTAL
 

Las Ceibas Las Ceibas 
 San Agustln Usulutgn 530
 
La Trinidad Amat6n Jucuapa 
 Usulut~n 1400
 
Ex-Ferreiro 
 El Tigre Stgo. de Maria Usulutan 940
 



Cuadro 3.-	 Producci6n prcnedio em kiloramos oro por hectgrea de 

tres consechas de cultivares con factores de :-esisten

cia a Roya localizados en 3 zonas de bajlo. El Salvador. 

1972 - 1978. 

Cultivares Localizaci6n de ensayos en Bajlo
 
Resistentes Coatepeque San Pedro Puxtla San Agustin
 

F-840 19,51 139,53 209563
 

H-66 163755 7917 142713
 

BA-10 165,50 110799 129)15
 

KP-263 148762 155176 134,34
 

KP-532 120,06 131774 153 16
 

Amphillo 54 51 157171 142778
 

Geisha 115752 197,94 112727
 

H-i 154*146 204143 96770
 

Kp-228 187 56 104749 194 70
 

C7 
0D 



Cuadro 4.- Producci6n prcaedio en kilogramos oro por hect= reade cuatro 

cosechas de cultivares con factores de resistencia a Poya lo

zonas de media altura. El Salvador. 1972-1978.calizadas en 


Cultivares 

Resistentes 


F-840 


H-66 


BA-10 


KP-263 


KP-532 


Amphillo 


Geisha 


H-i 


KP-228 


6
Localizaci n de ensayos de Media Altura
 

Santa Ana 


1111 76 


1316,85 


954,70 


297,25 


547177 


653756 


783736 


1127134 


913t81 


Ahuachapgn 


837%88 


857,37 


1115165 


653156 


902713 


653,56 


814751 


845701 


719111 


Stgo. de Maria 


154,36 


377708 


484716 


302744 


216777 


299,19 


385,51 


421121 


413,42 


Santa Tecla
 

652,91
 

488171
 

615,26
 

534,14
 

474,42
 

415737
 

633744
 

567788
 

614161
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Cuadro 5.- Producci6n en kilogramos oro por hectArea de cultivares con 

factores de resistencia a Roya, en tres ensayos en altura. 

Zonas Occidental, Central y Oriental de Fl Salvador. 1972 

1978.
 

Cultivares 
 Zonas
 
Resistentes Occidental Central 
 Oriental
 

F-840 723,65bcde* 2614 7 23a* 11 50,05a**
 

H-66 876,17abcd 227090ab 1396,68a
 

BA-10 659740cde 2299145ab 15 7 2.,56a
 

KP-263 608,77de 18 7 8r89c 133o,78a
 

KP-532 667,19cde 16 9 0T0 3c 1373 1 96a
 

Amphillo 
 1054 7 65a 1911 1 34bc 1298,03a
 

Geisha 948,86ab 1753,63c 791,80a
 

591125e 2391,61a 1627108a
 

KP-228 .905,37abc 2 606,44a 1389 7 04a
 

Los promedios con letras comunes no 
difieren estad-sticamen
te seg-n DMS al 5%.
 

* Promedios de cuatro cosechas. 

** Promedios de tres cosechas. 
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El Salvador. 
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USO DE UNA FORMULA CC4PLETA DE FERTILIZAMTE Y 

UREA DISTRIBUIDAS EN TRES EPOCAS DIFERENTIS 

DE APLICACION AL CAFETO ( + ) 

Edgar E. L6pez de Le~n * 
Oscar Ortiz May6n * 

Augusto Catalin Molina *
 

INTRDLXCCION 

La fertilizaci6n es uno de los factores de producci6n m~s importantes 
en el cultivo del caf6 (2, 4). Los caficultores de Guatenala que manejan 
este cultivo con t~cnicas avanzadas hacen de dos a tres aplicaciones de 
fertilizantes al aho, combinaxno el uso de f6rmulas completas de fertili
zante y fuentes simples de Nitr6geno, en distintas 6pocas de aplicaci6n. 
El tipo de ccmbinaci6n, de f6rmula y fuente de Nitr6geno en diferentes 6

pocas de aplicaci6n, puede representar grandes diferencias en la efecti
vidad de las fertilizaciones, ccmo se ha visto ya experimentalmente en el 
Pais (5 y 6). Pero para el caficultor esto pasa desapersivido, ya que 

(+) 	 Esta investigaci6n se llev6 a cabo con la valiosa colaboraci6n que
prest6 el Sefior Carlos Gir6n, propietario de la Finca "SachichA". 
Asociaci6n Nacional del CafM, Guatemala. 
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es algo que no se puede establecer a simple vista en la finca, esoecial

mente en aquel]as que presentan una gran heterogeneidad de suelos y/o de 

apariencia y de Jiferentes condiciones generales de los cafetales. 

El 6xito de cualquIer cultivo se logra con dos medidas cambinadas 

correctamente: uso de fertilizante y la sustituci6n de variedades impro

ductivas por j6veles y ms rendidoras (4). 

Para ilustrar la importancia que time este aspecto de la fertiliza

ci6n en el cultivo del cafM, se citan a continuaci6n dos ejemplos de re

sultados experimentales obtenidos en dos zonas diferentes del pals, cu

yos 	anlisis qufmicos de suelos presentan cuadros distintos. 

1. 	 En un experimento conducido en la Finca "Verapaz" (6) localizada en 

Nuevo Progreso, San Marcos (Zona Sur Occidental) sobre suelos con 

contenidos de nutrientes "Medianos" a "Bajos", sejCn el anglisis e 
interpretaci6n del laboratorio de Suelos de ANACAFE, se observaron 

los siguientes resultados de inter6s: 

a. 	 Al hacer dos aplicaciones de fertilizante al afio, el uso de una 

f6rmula completa en septiembre y Urea en mayo, super6 significa

tivamente al tratamiento que llev6 Urea en septionbre y f6rmula 

en mayo. 

b. 	Al hacer tres aplicaciones al afio, la mejor distribuci6n, fue
 

f6rmula en septicabre, Urea en noviebre y f6rmula en mayo. Es

te tratamiento di6 buenos resultados, aunque ligeiramente inferio

res al anterior.
 

c. 	La aplicaci6n do una f6rmula ccmpleta en dicianbre, cuando han
 

terminado las lluvias, y si llueve es esporgdicamente, no di6
 
ningdn resultado. Esto indica que las aplicaciones de f6rmulas
 

ccmpletas de fertilizante en epcx as de escazas lluvias y princi

palm:mte 6pocas de verano, son inefectivas, lo cual ya se habla 
observado anteriormente en el pals (5). 

2. 	 En oto experimento llevado a cabo en la Fiilca "Bonanza" (6) ubicada 
en Barberena, Santa Rosa (zona oriental), en condiciones climticas 
muy diferentes a las del experimento anterior, espocialmente en lo
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se refiere a : precipitaci6n pluvial, suelos con diferentes cuadros 
de aMlisis quimicos, se obtuvieron resultados camo los siguientes: 

a. 	 Se report6 significancia en dos afios consecutivos en el tratamiento 
de f6rmula ccmpleta en septienbre y Urea en los meses de mayo y no

viavibre. 

b. 	 Siuiiindo en importancia para fines de producci6n, cuando se aplic6 
f6rnula ccxnpleta en septiembre y mayo, nks una cufa de Urea en el 

mes 	 de noviembre. 
c. Cuando se aplic6 f6rmula completa en el mes de septienbre y urea en 

nkyo (sin la aplicaci6n de Urea en novienbre), el resultado no fue 
sorprendente como se ha observado en la zona sur-occidental (6). Pe
ro acpal on esta nisia Regional este migio tratamiento di6 mejores 
resultados quo los quo presenta en este trabajo realizado en la zona 

norte. 

Las 	6pocas do aplicaci6n de una f6rmula completa de fertilizante y de 
una fuente simple de Nitr6geno adicional y las distribuciones de estos 
dos tipos do fortilizantes, que convienen hacer durante el afio, dependen 

princia ]eonte do las siguientes condiciones: 

a. Canticades do nutrientes disponibles en el suelo, segn los andlisis 

quimicus. 3intacnatologlas visuales de deficiencias minerales en el 
follaje. Exporioncias locales. 

b. Clinma, esjxxv-ialmonte altitud y precipitaci6n pluvial (cantidad total 

y distrilbici6n do las iluvias durante el afio). 
c. Ciclo fisiolAqico anual del cafeto (curva d6 crecimiento del cafeto) 

espc cialmonte por~odo do cosecha y de mayor desarrollo vegetativo. 
d. NChmoro do aplicacionos que se deciden hacer durante el afio. 

El presente oxpixixinoto aporta informaciones relacionadas con el mis
no tawv, corrosx~ndiente a otra regi6n cafetera del pals, ccor es Cob~n, 
Alta Veraijxz ('Zona norto), con condiciones muy diferentes de clima y sue
ho ccf parado con las zonas del Sur-Occidente y Oriente, seglrn se explica 

en ol capltulo siujn'ecto. 

Este t ijo do ,x,orimtonto, junto con otros que se conducen en el pals, 
espocialn nte los cue se refieren al estudio de la respuesta del cafeto 
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a la aplicaci6n de distintos niveles y ccmbinaciones de Nitr6geno, F6sfo

ro y Potasio, en diferentes condiciones de suelos, enfocan una parte im

portante del vasto canpo de investigaci6n sobre fertilidad de los suelos 

y nutrici6n mineral del cafeto que ofrecen las zonas cafeteras de Guate

mala. 

MATERIALES Y ME'IDDOS 

Localizaci6n y datos climatol6gicos 

El experiment: se inici6 en junio de 1973 y se concluy6 en 1978 loca

lizado en la Finca "Sachich5", jurisdicci6n de Cob~n, Departamento de 

Alta Veralyiz a una altitud de 550 m.s.n.m. La medida de precipitaci6n 

anual es de 3.500 mm, humedad relativa de 80% temperatura mAxima 28 0C y 

minima 14 °C. 

Suelos
 

Simmons, T~rano y Pinto (7)clasifican esta regi6n, en la serie de 

suelos TamahM, de material madre caliza o marml, con relieve inclinado 

drenaje interno r~pido, color cafM muy oscuro, con una textura del suelo 

superficial franco arcilloso. 

Perfil del suelo 

1. 	 El suelo superficial, a una profundidad de 2 a 5 an, es franco arci

lloso, friable, de color caf6 oscuro, conteniendo un porcentaje alto 

de materia org~nica, la estructura es granular. El suelo es calcfreo. 

2. 	 A una profundidad de 50 an, el suelo es franco calcareo a franco ar

cilloso, friable de color cafe oscuro, que tiene un 9%de materia or

gcnica, su estructura es granular a cibicos y en algunos lugares, el 

suelo es masivo. 

3. 	 El sustrato es caliza o mdrmol. 

Anlisis Qumico de Suelos 

Los resultados del primer andlisis de suelos sin fertilizaci6n, donde 

se conduce el experimcinto, se muestra en el Cuadro 1. 
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Cuadro I.- Anlisis qufmico del suelo del experimento, previo a los tra

tanientos. Junio 1970 

pH PPM ,Me9/00 g 
N P K Ca Mg 

4,87 10,79 1,71 40,0 0,54 0,62 

El anlisis muestra que este suelo es de pH (potencial hidrog~nico) 6
cido a medianamente Icido. Los resuItados en partes por mill6n de Nitr6
geno (N), F6sforo (P)y Potasio (K), se encuentran '"ay bajos". Los con
tenidos de Calcio (Ca) "muy bajos" o "bajos" y Magneaio (Mg) se encuentran 
adecados o "bajos", tfpico de un suelo de estas zonas al norte del pals. 
El m6todocde anlisis anplcado es el de la Universidad de Carolina del 
Norce, efectuado en el Laboratorio de Suelos de AMCAFE.
 

Diseio Experimental 

El diseno aiplea o cn el experimento es una distribuci6n en bloques 
al azar, con seis tratamientos y cuatro r~plicas. Cada parcela experimen

tal (un surco) consta de 20 plantas de cafM a simple postura, halhi&ndose 
dejado bordes de ura planta al inicio y al final de cada parcela. La dis

tancia de sicnbra entre planta y planta es de 1,00 m y entre surcos es de 
2,50 m. Los trataniientos experimentales se detallan en el Cuadro 2. 

Cuadro 2.- Descripci6n de los tratamientos
 

TRATA!{IENTO APLICACIONES
 

Septiembre Noviembre Mayo 
1* 0 0 0
 
2 Frmula 0 Urea
 
3 F6rnula Urea Urea
 
4 Urea 
 0 F6rmula
 
5 Urea Urea Urea
 
6 F6rmula Urea 
 F6rmula
 

* Tratamiito Testigo. 

0 Ninguna aplicaci6n.
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Fuentes y Niveles
 

En las 24 parcelas (surcos) correspondientes a los diferentes trata
mientos se aplicaron dos tipos de fertilizantes, cuyas fuentes y niveles
 

se describen en el Cuadro 3. 

Cuadro 3.- Fuentes porradoras y niveles 

FUENTE FORCT A NIVELES 
Granos / Planta 

N - P - K 20 - 1 - 11* 230 

Nitr6geno 46 - 0 - 0 173 

• En la primer aplicaci6n se uso la 15-15-15, por carecer en el ccmercio 

la f6rmula 20-11-11, esta result6 ser la indicada segfin el anlisis de 

suelo. 

Caracteristicas de la plantaci6n y manejo 

En la Finca se siguieron todas las pr~cticas culturales rutinarias 
que se hacen para el cultivo del cafC. Las caracteristicas de la planta
ci6n son las 5iguientes: la variedad es caturra, la edad del cafetal al 
inicio del expoerimento fue de 2 afios y 6 meses, la distancia de sienbra 
de 1,00 m, entre matas y entre surcos 2,50 m, (1,00 x 2,50). La sambra 
utilizada al In-ento era de montafia y algunas mus~ceas, estas Oltimas se 
liminaron totabrente, en forma gradual, la otra se regul6 quedando una 

proyocci6n de scmbra de 35%. 
Las aplicaciones de fertilizantes, se hicieron posteriores a limpias 

o plateros a mano. Se coloc el fertilizante a una distancia media del 
pwito de goteo y el tronco, cubri~ndose con tierra o brosa. 

Se hicieron aspersiones para el control de Ojo de Gallo (Myc 
citricolor), Antracnosis (Colletotrichum coffeanum) y tambi~n para la 
correci6n de deficiencia de Zinc. 

RESULTADDS 

En l cuadro 4 y la Figura 1 se resumen los resultados, expresados 
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en t nninos de producci6n, de los seis tratamientos durante tres cosechas 
y el prcmedio de estas. Durante los tres afios el tratamiento 6 fue signi
ficativamente diferente a los otrcs tratamientos. Durante el primer aho 

esa significancia fue al 1% y al 5% al analizar los tres afios juntos. 

Cuadro 4.-	 Promedio de las cosechas de los seis tratamientos en tres aios. 

Di libras de caf6 maduro por parcela de 20 Srboles. 

(OXdn 4.- Prcimedio de Las cxesdks de los sels tratamientos en tre ahos. En libras de cafd 

wdun jx[ nru~ea d 20 Stx)les. 

No de 	 DMDEL EFL2 XDE X3 AW ER~ R 3 AO E~ 

T'r.ta- St. tJ MAYO AFA AM AAO 3 4.1. CE V kg PEC.)JtO/
 
nuento. 74/75 74/76 76/77 AP" MNZANA 
 HDZA 

1 0 I 0 76.62 113.50 103.25 97.79 136.65 1974 

2 FO4UIA 0 LFl'A 82.62 116.00 97.75 98.79 138.05 1997
 

3 FORMJ1A URFA 
 UREA 106.75 124.75 112.00 114.50 160.02 2314
 

4 Lr1EA 0 MM4A 112.37 148.25 126.00 128.88 180.10 2605
 
5 UFA URFA IlWFA 62.50 81.75 72.50 72.50 72.50 1465
 
h K)FM1A URFA F' fMfA 114.75 176.00 167.50 162.58 162.58 3286
 

Figura 1.-	 Ccmpairaci6n do tres afios de csecha en los seis tratamientos. 

Finca "Sachicha" coban A. V. 
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DISW3SION Y CXNCLSIONES
 

Los mejores rendimientos de caf6 cereza se obtuvieron cuando se apli

c6 uLna t6rmula ccapleta en mayo y septiErre ms una aplicaci6n adicional 

de Nitr6geno en noviembre (tratamiento 6), 6stas son las tres aplicacio

nes que distribuidas en el afio se han venido reomendando por parte del 

Iaboratorio de Suelos y Fertilizaci6n de ANACAFE. En el afic 1975/1976 a

rroj6, bajo las condiciones de este estudio, la cantidad de 246,4 quinta

les cafM cereza/manzana, que equivalen a 54,8 quintales de cafM pergamino 

por manzana (conversi6n 4,5 a 1), Esta cifra representa un incremento de 

producci6n de 70% sobre el testigo. 

El tratamiento 5, que corresponde a la aplicaci6n constante de Urea 

en las tres 6pocas principales, tuvo en los tres afios de cosecha resulta

dos menores a todos los tratanientos. Esto se debe a la desproporci6n de 

altas aplicaciones de Nitr6geno ccnbinadas con contenidos bajos de F6sfo

ro y de Potasio de estos suelos. Puede notarse entonces lo danino que re

sulta para las cosechas hacer aplicaciones de s6lo este elemento durante 

el ai5o. 

Los resultados de los tratamientos 3 y 4 arrojaron sienpre cifras ma

yores a los tratamientos 1, 2 y 5 en forma consistente pero sin signifi

cancia estadistica. 

En las condiciones de esta regi6n donde se condujo este estudio los 

resultados que arroj6 el tratamiento 2 (en septienbre f6rmula ccimpleta y 

en mayo una fuente de Nitr6geno) fueron similares a los del tratamien

to testigo. 

Este tratamiento se ha estudiado en otras zonas cafeteras.del pals y 

en el sur-occidente ha dado my buenos resultados (6), se supone que en 

este lugar de Cohen esto puede atribuirse principalmiente al ciclo de cre

ciniento, que en esta zona estA desplazado hacia mayo, junio y julio. 

Tambi~n la amplia distribuci6n pluvial durante el afio, al bajo contenido 

de N P K de los suelos y posiblemente a la 6poca de maduraci6n del fruto 

y cosecha. Las fases fisiol6gicas del cultivo y la distribuci6n de las 

lluvias, son muy importantes en relaci6n con las 6pocas adecuadas para la 

aplicaci6n de fertilizante al cafeto ( 3, 7 ). 
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CARACTERIZACION DEL MAL DE MTACNA EN EL 

SALVADOR Y SU POSIBLE CONTROL
 

Rafael S. Chereguino V. * 

INTRCLUCCION 

Existe una gran cantidad de cafetos que son eliminados de las planta

ciones del oals, estas plantas enfernms presentan por lo general un as

pecto clor6tico, defoliaci6n, flacidez y posteriormente puede occurrir 

su imuerte. Esta sintcmarologia co5mnte se ha asociado con la enferme

dad conocida con el ncmbre del Mal de Macana causada por Ceratocystis 

fimbriata (Ell. Halst) Hunt.; sin embargo, existen otros sfitcrnas cca 

las llagas o cdncer en la zona del cuello del tronco 6 en las ramas y co

loraciones anormales al remver la corteza de los drboles; 6stos ccnin

mente ocurren en los lugares donde inicialmente se produjo una herida o 

desgarradura de tejido, ya sea efectuada por el hcmbre, por insectos o 

por animles; 6stos sintonmas tambi6n se asocian a los presentados por la 

enfermedad de macana debido a la similitud que presentan con lo reporta

do en otros palses. 

Este problama no habla sido suficientEmente investigado a pesar de 

las p6rdidas do Arboles en plena producci6n que 6ste ocasiona al cultivo. 

Por tocias 6stas razones se consider6 necesario caracterizar la etiologia 

de la elifeoiedad y buscar algunas t6cnicas para su cconbate. 

REVISION DE LITERAWhRA 

Echandi (3), report6 que en Costa Rica existe una enfermenad de don

de so aisl6 Ceratostciella fimbriata y se caracteriz6 porque inicialmen

te -ausa defoliac-in o clorosis a los cafetos; asi minio formaba cdncer 

en los tallos, los cuales podfan inducir la muerte parcial o total de 

las plantas. En el mismo trabajo se observ6 que la enfermedad fue nrs 

* Fitopatologia, ISIC, El Salvador. 
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abundante en plantas podadas cerca del suelo. 
F1 agente causal se conocfa antiguamente con el ncmbre de Ceratostcme

lla fimbriata, pero Bakani citado por Schieber (8), ncmbr6 correctamente 
al hongo ccmo Ceratocystis fimbriata. Este pat6geno seg~n Hinds (5) tam
bi~n ataca algunos crboles ornamentales, cum el Slamo y causa el Mal del 
Machete del cacao. 

Szkolink (9) inform5 que C. fimb:iata se desarroll6 mejor en dreas muy 
hrrnedas y Hinds (6) establece que algunas especies del rnismo genero pueden 
disaninarse a trav6s de algunos insectos de las familias Nitidulidae,
 
Illizophagidae, Staphylinidae y Drosophilidae, los que frecuentEmente 
cau
san da6os a la corteza. En otro trabajo (7) se establece que tambi6n pue
de transitirse por efecto de la lluvia, implementos de labranza o el hom
bre.
 

Varios investigadores (3, 7, 8, 9) coinciden en que las heridas y des
garraduras hechas en el tronco y ramas de los cafetos .urante los deshier
bos y las podas permiten el desarrollo de la enfermedad. 

En muchas investigaciones se ha buscado resistencia al bongo. Sobre 
este aspecto Castillo y Quinceno (1), enoontraron que una selecci6n obte
nida de la variedad Bourbn, mostr6 el caricter heredable de presentar Tn
dices bajos del avance de la enfermedad; lo cual es debido a la formaci6n 
contfnua de tejido de cicatrizaci6n alrededor de las lesiones en lineas 
resistentes y estuvo ausente o se present6 en forma irregular en llneas 
susceptibles y los cruzamientos de estas con lfneas resistentes. 

Zuluaca et al (10) determinaron que existe un mayor contenido de poli
fenoles totales en plantas inmunes a Ceratocystis fimbriata 6sta cantidad 
disminuye en las resistentE:s y es ain menor en las susceptibles. Echandi 
y Feriindez (2) atribuyen este factor al contenido de 6cido clorogCnico 
que posean; agregando que los troncos viejos son muy susceptibles, pero 
que las partes nuevas nunca son afectadas en condiciones de carnpo. 

En cuanto al control de la enfermedad, el m~todo idealmente zmss efec
tivo es el uso de drboles resistentes ( 4 y 10 ), sin embargo, Men~ndez 
(7) reconienda efectuar deshierbos cuidadosos, desinfectar las herramien
tas durante la poda y aplicar cjbrecortes en la heridas. 
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MATERIALES Y METCDOS 

El presente trabajo se desarroll6 en condiciones de laboratorio, 
in

vernadero y camnpo. En el laboratorio se procedi
6 al aislamiento del mi

croorganismo, tcmando ccaio material vegetal el proveniente de los 
grbo

les enfermos cuya sintcnatologla supuestamente era causada por C.
 

Con el hongo aislado se hicieron pruebas de patogenicidad en
fimbriata. 


plantas de 1 afio bajo condiciones de invernadero. En el campo se 
busc6
 

material vegetativo con la sintawatologia caracteristica a las cuales 
se
 

les hizo el correspondjpxite diagn6stico en la laboratorio.
 

Dn la fase de campo se hicieron dos pruebas; una de 6stas fue probar
 

mayo) y la otra evaluar algunos m&"mecanisos de transrisi6n" (marzo a 

tocbs de control de la enfermedad (junio a noviembre). Cada prueba se 

2 en la Estaci6n Experimental del ISIC
desarroll6 en una parcela de 789 m


(940 m.s.n.m.) en Santa Tecla en cafetos de cultivar Bourb6n de 
8 afios
 

de edad, sembrados a 2,5 x 2,5 m y el arreglo utilizado fue bloques 
al
 

azar con cuatro plantas por parcela y siete repeticiones. Los tratamien

tos empleados para evaluar '"mecinisosde transnisi6n" fueron:
 

2. lelesi6n a planta enferma y sana (herramienta infestada);
1. 


si6n en planta sana usando herramienta desinfectada e inoculaci6n con
 

esporas en suspensi6n; 3. lesi6n en planta sana con herramienta desinfec

tada; y 4. el testigo absoluto.
 

En todos los tratamientos ]a lesi6n se realiz6 en el tronco 
del dr

cm arriba del nivel del suelo y su longitud fue de 2 an aproxibol, 10 

madamente. 

En la etapa para evaluar alternativas de control se inocularon todas 

las plantas de la parcela con 40 a 50 peritecios del hongo en suspensi6n; 

deposit6ndolos con un gotero en el interior de la lesi6n. Tres meses des

pu6s de la inoculaci6n, se efectu6 un raspado de la corteza, eliminando
 

el tejido infectacb, que es donde se hicieron los tratamientos que con

sistieron de las aplicaciones de fungicidas en forma de pasta siguientes:
 

Cubre Cote Bayer (5%oxicloruro de cobre al 50% de cobre met~lico y 95%
 

solvente especial arcmtatico alifdtico); pasta de Cobox (oxicloruro de
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cobre 5C% cobre metAlico) 1 kg/litro de agua; Polyram Ccxbi (80% de 
metiram) 1 kg/litro de agua y un Testigo sin aplicaci6n. 

RESULTADOS
 

Pruelxi de Patogenicidad 

Durante el desarrollo del experinento se pudo observar que el inicio 

de !a enfermexlad es ocasionado generalmente por lesiones o heridas efec
tuadas a los troncos o ranas de los irboles, durante podas, deshierbas o 
cualquier otra labor; disunirkndose fAcilmente a trav6s de las herramien
tas de labranza, raz6n por la que se conoce ccmo Mal de Macana o Mal del 

Machete.
 

En las inoculaciones realizadas se observ6 que las plantas que fueron 
infectadas ccrenzaron a sufrir necrosis invasiva a partir del punto de 
penetraci6n del hongo, localizdndose ccinmente en el tronco, el cual 
nostr6 su corteza aparentenente sana y cuando 6sta fue removida se obser
v6 la necrosis, caracterizdndose por presentar variegaciones de color ca

f-rojizo a negro. 

El tejito infectado fue el floeia en donde gradualmente se desarrolla 
la eifermodad hista rodear canpletamente los troncos o ramas, interrum
piendo la circulaci6n a travs de los tejidos conductores; a partir de 
este nunento comenz6 a ocurrir la muerte de la planta o rama, mostrando 
flacidez y murillamiento del follaje, hubo defoliaci6n y p~rdida de la 
cosecha mn algurmos casos. La muerte cxmpleta puede ocurrir en meses o en 
afios despues de la infecci6n inicial, dependiendo de las condiciones am
bientales, cdad de la planta o resistencia que &stapresente a la enfer

medad. 

Etiologla 
A travs de las pruebas de patogenicidad se demostr6 que el microor

ganisno causante del Mal de Macana o Mal de Machete en El Salvador co
rresponde al hongo Ceratocystis fimbriata (Eli. Halst) Hunt., y se carac
teriz6 por la fonnaci6n de peritecios de consistencia pseudoparenquimxti

ca, que prosentan la particularidad de tener un cuello largo, a trav6s 
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del cual expulsa en grandes cantidades las ascosporas envueltas en una 
masa o mucus de consistencia gelatinosa y presentan forma oval, son hia
linas; adds de 6stas en eles muy frecuente que se fornen externamente 
peritecio otros dos tipos de esporas unas 1ialinas alargadas en fornm de 
tub, y las otras de coloraci6n caf6 oscuro y redondeadas. 

La formaci6n de gran cantidad de peritecios ocurre cuando es elimina
da !a corteza de los tejidos infectados, y se coloca la muestra en c&Ma
ra de humedad, observdndose que 6stos cuerpos de fructificaci6n del bon
go se encuentran semihundidos en el estrato epitelial. 

Las plantas infectadas por C. fimbriata y los porcentajes de transmi
si6n logradas 60 dfas despuCs de inocular se detallan en el Cuadro 1. Es
tadfsticamente la inoculaci6n con suspensi6n de esporas fue significati
vamente mejor que usando herramielta infectada y estas dos formas a su 
vez mostraron estadfsticamente m~s infecci6n que la correspondiente caa 
fetos donde se us6 herramienta desinfectada y el Testigo sin tratamiento. 

Cuadro 1.-	 Plantas infectadas por Ceratocystis fimbriata y porcentaje de 
transmisi6n en base a nniero de irboles enfernns a los 60 dfas 
despu~s de inoculadas. 

Mecanisinos 	 de Transpnisi6n Medias % de 

Transmisi6n 

Suspensi6n 	de esporas 2,23 a 100,00 a 
Herramienta infectada 2,10 b a85,71 
Herramienta desinfectada 1,00 c 0,00 b 
Testigo 	 1,00 c 
 0,00 b
 

Tratamientos con letras en ccnin no tienen diferencias significati

vas segCrn p.ueba de Tukey al 1%.
 

Las plantas infectadas por Ceratocystis fimbriata y su porcentaje de 
control logrado 90 das despu6s de la aplicaci6n de los tratamientos se
 
detallan en el Cuadro 2, estadisticamente se observ6 que el Cobox y Po



229 

lyrain Ccnbi resultaron ser los de mayor efectividad no presenaindo dife
rencia significativa entre sf, mostrdndose superiores al Cubre Corte Ba
yer y al Testigo los que fueron estadisticamente iguales. 

Cuadro 2.-	 Plantas infectadas por Ceratocystis fimbriata y porcentaje de 
control en base al ntimero de grboies enfermos a los 90 dfas 
despu6s de la aplicaci6n de los tratamientos. 

TRATAMIUET'1 MEDIAS %DE 
OCNTROL 

cobox 1,17 a 89,29 
Polyrani Ccmrbi 1,49 a 67,86 
Cubro Corte Bayer 2,23 b 0,00 
Testigo 2,23 b 0,00 

Tatamientos con letras iguales no tienen diferencia significativa se
g6n Tikey al 1%. 

DISCUSION
 

La inoculaci6n con suspensi6n de esporas result6 de mayor efectivi
dad debido 	a quo se deposit6 una mayor cantidad de in6culo, asegurando
 
con osto ]a infecci6n do la planta; la transnisi6n por herramienta in
fectada resul t6 ser psitiva aunque en menor proporci6n que el caso ante
rior, esto !osibIcniente debido a que con esta forma de transmisi6n se de
posita monos canticiad do jni6culo. 

Los resultados obtenidos con el Cubre Corte Bayer, posiblemente se 
deben a su ixjo cyontonido do ingrediente activo, conteniendo (nicamente 
5%do oxiclorn-o do cobre (50% cobre metlico), esto se comprueba puesto 
quo al atentn l - el contenido de i.a. (cobre metAlico) el control fue efi
ciente llogando hasta un 89,29% de control curativo en el caso del Cobox, 
la eficiencia posiblemente se incrementarla si e1 las zonas afectadas se 
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cambatiera preventivamente mediante la aplicaci6n del fungicida al mo
mento de efectuar las labores nornales de podas en cafetales afectados. 

COO=SIcNS 

El hongo causante del Mal de Macana o Machete en F1 Salvador, es 

Ceratocystis fimbriata (Ell. Halst) Hunt. y se transmite mecanicamente 

por las 	herramientas de labranza. 

La inoculaci6n con suspensi6n de esporas result6 ser la ms efectiva 

en la infecci6n de los cafetos. 

El cobox y Polyram Cambi resultaion efectivos en el control de la en

fermedad. 

Fl Cubre Corte Bayer no ejerci6 ningfn control de la enfermedad. 

LI"EPR TURA CITADA 

1. CASTILIO, J., QcJIlXZm, G. COparaci6n de lineas de Coffea arabica 
L. por su resistencia a Ceratocystis fimbriata (ElTR-. st)THnt. 
CMCAFE. Colcnbia. 1970. i029. 

2. 	 ECHANDI, E., FERIANDEZ, C. E. Relaci6n entre el contenido de Scido 
clorog~nico y la resistencia a la Llaga Macana o cancer de los 
cafetos causados por Ceratocystis fhnbriata. Turrialba, Costa 
Rica. 1962. 12 (2): 87M9. 

3. 	 ECHANDI, E. Trunk and sten canker of coffee trees. Revista Biologla 
Tropical. 1955. 3(2): 237-241. 

4. F B, 0. Patogenicidad fimbriata Halst)EANDEZ del Ceratocystis (Ell. 
Hunt. y su posible resisttncia en Coffea arabica L. variedad 
Bourb6n. CETICAFE. Colcmbia. 1964. 15() 3-17. 

5. 	 HINDS, T.E. Ceratocystis canker of Aspen. Phytopathology. 1972. 62 
(2): 213-220. 

6. 	 . Insect transmission of Ceratocystis species associa
ted with Aspen canker. Phytopathology. 1972. 62 (2): 221-225. 

7. MNMDFZ, M. Mal de Macana. Caf6 de El Salvador. N125. 1955. pp. 55-56 

8. 	 SCHIEr3ER, E. Enfermedad del Cacao "Mal del Machete"provocada por 
Ceratocystis finbriata en la Repdblica Dcminicana. Thrrialba, 
Costa Rica. 1ZT.- T : 340-344. 



231 

9. SZKOLINK, M. Coffee trunk and stem canker in Guatemala. U. S.Depart
ment 1Agr. Pl. Dis. Reptr. 1951. 35 (11); 500-501. 

10. 	 ZULUAGA V., Jaime et al. Contribuci6n al estdio de la naturaleza de 
la resistencia-del-cafeto a Ceratocstis fimbriata (Ell. Halst)
Hunt. CENICAFE. Colambia. 1972. 22 (2):43-7. 


