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nacionales qua podr~a servir de gufa a los t~cnicos recign graduados y que 
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foirentar la iniciativa del investigador que es quien usar. y adaptarl cual
quiera de las recarendaciones aquS rencionadas a su medio y realidad espe

offica. 
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I. WNRTDUCCION. 

La politica del Plan Nacional d3 Dxsarmollo establece cao prioridad traba

jar con "pequefios" y "iredianos" agLiwultores y con miembros del Sector Re

formado. Aunque sea lficil establecer con precisi6n que son pequenos y 

imedianos agricultores, se ha estimado qua entre axrhos grupos porducen por 

lo menos el 70% de los granos b~sicos da Honduras. El Sector Reformado
 

tiene mucho potencial para contribuir a dicha producci6n, sin mrencionar 

otras razones iaportantes para apoyarlo. 

Los pequefios y medianos agricultores constituyen lo quw stuele liamarse la 

agricultura tradicional. El Sector Rzforrnado cpazte algunas caracterfs

ticas con dsta, pero tairbi6n por su mayor superficie y mayor capacidad do 

acceso al crdito y de inversi6n sG asemja a la agricultura ccaercial. 

Esta afirmaci6n sobre el Sector Reformado es adn mkis v~lida cuando se agru

pan varias unidades de base en cooprativas, como parece ser la tendencia
 

actual en Honduras. En cualquier caso, despuds de nchas experiencias al 

nivel mundial, re ha concluldo qua la investigaci6n para la agricultura tra

dicional es algo muy diferente do la investigaci6n que ha ayuado al de

sarrollo de la agricultura moderna comercial. La diferencia miyor es qua 

para el desarrollo de tecnolog.as nuevas que sean aoeptadas por el agri

cultor tradicional y que sirvan para aumntar su producci6n agrfcola y m

jorar su nivel do vida, es esencial un reconocimiento del rredio en qua se 

desarrolla su trabajo. Esto incluye al ambiente ecol6gico de la finca del 

sus matasagricultor tradioional, pero tairbi6n su econcma, su tecnologfa, 


y esperanzas. Logicairante esto inplica qua la investigaci6n para el agri

cultor tradicional debe comenzar y terminar en su finca, auqnue la estaci6n 

experimntal tambibn cumpla un rol esencial do apoyo. 

Esta situaci6n plantea una serie do problemas mntodol6gicos nuevos con res

pecto a la invastigacifn centrada en las estacions experimentales. Esta 

gufa trata d69 transmitir las expeciencias qua he-imos tenido al enfrentarlas. 

http:tecnolog.as
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II. ESTRATEGIA GENERAL. 

Se pueden definir 4 pasos generales que se siguen en estas investigaciones. 
Pero, dado que hay diferencias en la dificultad do reconocer y de resolver 
los distintos prob_:. agrgcolas, no siempre serc necesario seguir todos 
los za veces se podrg ejecutar xn-s de un paso a la vez. 

A. Caracterizaci6n y Diagn6stico. 

Es el primer paso en el cual se reconoce el marco general, se identi
fican los sti*emnas de producci6n y los prinoipales problemas limtan
tes. 

El punto de partida es, entender el medio del agricultor: el potencial 
agrfcola, los factores limitantes a la producci6n y los recursos dis
ponibles para superarlos. Dentzo de 6sta etapa podlos definir: 

1. PRvisiones biblioqrgficas. 

Aunque muchos t micos no le dan importancia, ya existe rmcha in
formaci6n vlida sobre la agricultura de Honduras en fuentes di
vmns tales cc= censos estadfsticos, diagn6sticos regionales, 
cmpilaciones de datos climatol6gicos, etc. Se puede ganar mucho 
tiempo, en % z de repetir lo que otros han hecho. Muchas veces 
se pre-entan datos crudos qua necesitan ser interpretados con cri
terio agron iico. Segdn Laird (I), entre las infoxmaciones ttiles 
referidas a la agricultura tradicional de un grea se encuentran: 

a. La tecnologfa en uso actual 
b. Rendinientos normales 

C, Caracterfsticas do los suelos 
d. Datos climatol6gicos 

e. Patrones de tamafio y tenenoia de fincas 

f. Oferta y demanda de mano de obra 
g. Fmentes locales de capital y disponibilidad de cr&Uito 

1)i3 Lafdf'R. 1977. Investigacin Agron6rica para el Desarrollo de la 
Agrieultura Tradicional. Colegio do Posgraduados, EscUtla Nacional 
de Agricultura, Chapincio, rAxico. 175 no. 
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h. Patrones de consuo familiar y mercadeo de productos 

de la finca. 
i. Disponibilidad y costos de insuros agrkcolas tales ccmro 

agroqufmdcos, maquinaria, riego, etc. 
j. Metas de producci6n del agricultor. 

k. Acceso a los terrenos cultivables y al rercadeo. 
1. Resultados de investigaci6n ya hecha en el area. 

Ds ninguna manera hay cue esperar que se obtenga toda 6sta infor

mnacidn para salir al campo; hay que ir lo mrs pronto posible. Re

copilar esta informaci6n es un proceso continuo. 

2. Reonocimientos a travs de Sondeos y Encuestas. 

Llamaros sondeo a la acci6n de viajar por la regi6n observando fac

tores caTo vegetaci6n predcminante, tip,s de suelo, topograffa, 

cultivos, infraestructura, etc. y tambidn a mantener pl~ticas infor
males con Extensionistas, agricultores y Residentes de la zona. 

Para -'aspl~ticas con los agricultores se pueden llevar en mente al

gunas preguntas -ayoxes y apuntar las respuestas lo ms pronto po

sible al terminar la entrevista. Este sistema tiene algunas venta

jas scbre las encuestas formales, en cuanto a su agilidad, flexibi
lidad y a la mjor cc.xnuicaci6n de un diglogo abierto e informal en 

carparaci6n con im "interrogatorio" predeterminado, ante el cual el 

agricultor suele cerri ese sobxe sf mismo. Sin embargo, las encues

tas pueden ser un instrmento amciliar itil sobre todo para obtener 

respuestas esr--cIficas y cuantificadas sobre algunos puntos restrin

gidos. 

Estos trabajos pueden ser una buena puarta de entrada en la zona y 

dan oportunidad a una aoci6n ccndn entre el investigador y el ex

tenslonista y al reconocimiento preliminar de agricultores oolabo
,adores. 
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3. 	 Estudios SocioeconLicos. 

Estos estudios compleamntan los trabajos biol6gicos que se reali

zan. Tienen ccmo objetivos contribuir a rejorar la organizaci6n, 
el manejo y la rentabilidad de las fincas y colaborar en la orien

taci6n de la investigaci6n agropecuaria ayudgndonos a establecer 
prioridades y a decidir si una tecnologla es econ6nican-ante facti
ble y por lo tanto aceptable en la zona. Los aspectos econmicos 
se estudian a nivel de unidades de producci6n obteniendo el ingreso 

reto de los principales rubros y la rentabilidad de diferentes ti
pos de finca. Dicha informaci6n puede ser extrafda por medio de 
encuestas, registros de finca senillos que pueden ser llevados 

por los misms agricultores y por estudios del caso. 

4. 	 Ensayos Exploratorios. 

Estos son ensayos preliminares, ubicados en las fincas, cuyo cbje

tivo principal es contribuir a identificar ctales son los factores 
quG ms afectan a los sistemas de producci6n ccmunes en la zona. 
En estos ensayos, en general, se indtroducen algunas variables con 
pocos niveles, de mYodo de establecer la iiportancia del factor y 
no necesariamente de cuantificar su efecto. Por rdio de estos 

ensayos podenws verificar la importancia atribulda por los estudios 
previos a algunos factores e identificar otros problemas que posi
blemnnte ro sean reconocidos por los agricultores (deficiencias de 
ele=ntos rmenores, enfernEdades, plagas, etc.). 

Las variables de manejo proveen ambientes contrastantes que a menudo 

contribuyen a la identificaci6n do los problemas de un- sistema. 

B. 	 Investigaci6n para resolver problemas, Cuantificar factores y Probar 

Alternativas. 

Al 	 identificar los problemas prioritarios de una zona, el esquema de tra
bajo se bifurca en investigaciones que se desarrollan en las estaciones 

exparinntales y en aquellas qua continuan en las fincas. Esta divisi6n 
es dlfiil de definir y a rrenudo es arbitraria. 
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1. Investigaci6n en las Fincas.
 

Hay varios problcmas agron6micos para los cuales n tcnico puede 
plantear alternativas de inmediato que rmjoren la prgctica del 
agricultor, aunque no sea de manera 6ptin-a. Entre ellos se pueden 
citar deficiencias de eleffantos mayores, control qufmico de insec

tos, almaaenaje, etc. 
Para plantear estas pruebas de alternativas nos basamos en experien
cias de otros palses que debe-mos verificar en las condiciones loca
les y pasar la informaci6n a los extensionistas y agricultores lo 
rs pronto posible. 

En otros capr's, hay que realizar previairrnte un estudio n'As a fondo, 
a trav~s d, una investigaci6n analftica que nos permita cuantificar 
el efecto .e algunas vaxiables. Este trabajo debe hacerse en 1-s 
fincas cuando las variables bajo estudio son muy sensibles a facto
res de suslo y mane3o, es decir a factores nuy cspecficos para ca
da sitio y cuando el china predoitinante en la estaci6n experimntal 
no es representativo de tcda el Lxea para la cual se desea obtener 
conclusiones. Entre los factores sensibles a suelo y manejo, pode
mos citar feitilidad de suelo, ccntrol quimico de malezas, rmanejo 
de agua, etc. Una vez cbtenida la informaci6n necesaria debe sin
tetizarse en nuevas alternativas que contengan los resultados lo
grados en los experimentos analfticos. Estas alternativas ser~n 
llevadas a las fincas para estudiarse en conparaci6n con la proc
tica del agricultor. 

2. Investigaci6n en ha Estaci6n Experimental.
 

La Estaci6n Experimental nos provee una base de operaciones para 
los trabajos en las fincas y un sitio para radicar ciertas inves
tigaciones qua no se pueden lievar a cabo en las fincas. Entre 
ellas podemos citar: 

a. Fitcwmnjocramiento (oruzamiantos y astudio de segregantes)
 
b. Infestaciones controlados de insectos
 

o. Inoculaciones artificiales con pat6genos
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d. Pruebas de agroqufmicos nuevos 

e. Introducci6n de nuevos cultivos y cultivares 

f. Nuevas pr~cticas culturales y/6 sistemas que impliquen
 

grandes riesgos para el agricultor 

En resurn, la Estaci6n Experinental es el lugar para la investiga

ci6n que requiere, mucho control experiimntal y/o que tiene alta 

•probabilidad 	 de fracasar. Siempre es aconsejable repetir los ensa

yos d finca en la Estaci6n Experimental y ccmparar los resultados. 

Algunos factores que no varfan mucho de la finca a la Estaci6n Ex

perirental pueden ser investigados en el futuro en la Estaci6n Ex

perimental o en pocos sitios. A su veZ, es =ny itil ubicar en la 

Estaci6n Experimental, paralelarrente a las pruebas de alternativas 

d.sefiadas para las fincas, ensayos un poco ms complejos, destina

dos a entender ns el sistema que se pretende- rrejorar. 

Finalmante, repetir un juego de los ensayos de finca en la Estacidn 

Experiimantal facilita la presentaci6n de los trabajos que se llevan 

en las fincas a los visitantes. 

C. Parcalas de Prueba. 

Este paso estl ubicado en la frontera entre la extensi6n y la investiga

ci6n tradicional. Ya tenemos respuestas para un problema, pero han si

do desarrolladas en parcelas pequefias, aunque bajo condiciones de finca. 

Antes de liberar la nueva tacnologa, deberros aho-a probar que en parce

las grandes, puede ser pr~ctica y economicamenite adoptada por el agri

cultor. Esto deba hacerse en muchos sitios, involucrando al extensio

nista y bajo el manejo directo del agricultor. De dstas parcelas, adens 

do resultados agron&rnicos, deben obtenerse datos econ6icos. 



III. UBICACION 

(Zonas hcmog4neas)
 

El 6xito o fracaso de los ensayos de finca est$. determinado en un alto por
cnntaje por una adecuada ubicaci6n de los mismso y una buena elecci6n de los
 
colaboradores. A esta etapa crd',tica de trabajo d'cbi-.os dcdicarle tieapo su
ficiente y la atenci6n que merece para lograr una muestra suficiente de fac
tores clima/suelo/topografla y de pr~cticas agricolas.
 

Los colaboradores y por ends los sitios, deben elegirse junto a los extensio
nistas usando dos criterios complementarios. En primer lugar, que las carac
ter~sticas ecol6gicas y agron6micas Cel sitio sean representativas de la zona
 
de modo que- los resultados obtenidos puedan extra-polarse o generalizarse a 

otras con condiciones similares, En segundo lugar, dentro de cada una de las
 
zonas con caracteristicas horroggneas, considerar las condiciones de liderazgo
 
del agricultor o grupo y si el sistema wa pxcducci6n o pr~oticas por 61 usados 
es modal, de mnanera de facilitar el 6xito de la transferencia de los resulta
dos. Ademgs, deben'tenerse en cuenta aspectos pxgcticos en cuanto a acoesibi
lidad a las fincas y la receptividad de los futuros colaboradores. Etos dl
timos, deben involucrarse desde el ccmienzo cono sujetos activos del trabajo
 
mediante--una adecuada discusi6n con ellos del objetivo y caracter de los en
sayos, y una conducci6n-y observaci6n conjunta d las parcelas experimantales
 
durante el ciclo agricola. Prev:.o a la siembra, reccmendamos 3-4 visitas con
 
el agricultor durante kas cuales conviene recorrer el terreno y alli misro 
discutir la cantidad de superficie necesaria para el (los) ensayos(s). 
Debe aprovecharse este tiepo para qe el cooperador entienda exactanente 1o 
qua va a pasar en su carpo, 

En la finca, es importante que el ensayo quede ubicado en mediao del cultivo 
del agricultor de manera que en todo lo posible est6 sometido al misio ambiente 
y reciba manejo similar; especialiente fechas de siembra, limias y prScticas 
fitosanitare. Una adecuada interacci6n de los investigadores de finca con
 
otros tdcnicos de la regi6n y con los agricultores colaboradores, asf caio 
tn conocimiento profundo de la zona y sus sistemas, es posible solamente si 
se mianaja un ndmnro prudente de sitios experimrntales y de ensayos. Nuestra 
experiencia muestra que 5 sitios y alredsdor de 15 ensayos en total pueden
 
manejarse por cada equipo de 2 t&cnicos sin afectar drgsticamente el tienwo
 

necesario para pensar, leer, escribir y dialogar.
 

http:d'cbi-.os
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IV. APREL EXPERIMENTAL 

Las decisiones sobre las caracterfsticas y mansjo (sin perder senajanza con 

el mdio del agricultor) de un ensayo tienen por objetivo minimizar la va

riaci6n o error experinrantal medida a trav~s dl coeficiente de variaci6n 

(C.V.), en el anlisis de variancia. Estas decisiones contemplan, adems del 

dise~io experinental, dos puntos fundan'ntales: (1) Tamafio de parcela ftil y 

de las submuestras cosechadas, (2) NCrmro de repeticiones. Estos parfnmtros, 

si bien muy importantes, estgn limitados a las ccrdiciones de trabajo en la 

finca por-lo que no se pueden establecer criterios estadfsticos rigidos qua 

no contenplen el aspecto pr~ctico de la conducci6n del ensayo. 

a. Tamafio de Parcela 

A continuaci6n se sugieren dimnsiones mfrnimas de la parcela (unidad 

Eerimntal) para cultivos de granos b~sicos. 

Especies Dimensiones (m) 

Matz y Sorgo 5 x 5
 

Aroz y Frijol 3 x 5
 

Esto es importante pues esa dimnsi6n nos permitirc emplear en la co

secha una parcela dtil suficienterente grands, dentro de lfmites proc

ticos, para ayudar a no increrrentar el C.V. A este respecto conviene 

indicar qua trat9ndose de ensayos do variedades qu tengan alturas muy 

similares y en aquallos dcnde los tratamientos no se trasladen o afec

ten parcelas vecinas, se pcrx cosschar tcda la parcela experimental, 

por lo que la parcela ftil es igual a la parcela experimental. Por 

otro lado, si -el ir-,;.: es mvible (ccao el nitr6geno) se deber1 dejar 

al menos un surco a cada lado do la parcela, mfxime considerando qua 

los tratamientos causardn muy posiblenents plantas de distinta altura. 

Esto tambiC-n es aplicable a variedades d ports difetente. Si se co

secha toda la parcela hay qua asegurar qv. todo el ensayo este rodea

do por el cultivo de una mnera uniforas. Esto evita conpetencia de

sigml en cuanto a las parcela: en las orillas del ensayo. 
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b. Ndmero de Repeticiones y Cosecha 

Obviamsente el nzmrero mn1nimo do repeticicnes es dos. Si consideramos 
al priter afio como un afio de observacidn y aprendizaje podrfaros usar 
el mfnim de repeticiones, pero si se dispore de suficiente semilla y 
espacio en el campo y lo que es muy irrpoztante, mano de obra acorde 
con las necesidades, tres repeticiones serfan adecuadas, esto estara 
sujeto al nmrrro de tratamientos involucrados. Sin embargo, en ensa
yos de control de malezas, debido a la destmiforms distribuci6n ds 
las mismas en el terreno, se hace necesario hacer todos los esfuerzos 
para usar cuatro repeticiones corm mfnimo. Si los anglisis do ese 
primer afio arrojan coeficiente de variabilidad mayores de 20-25% se 
tiene la alternativa en el segundo afio, de axrcntar el nlmero de re
peticiones emplelndose uno o dos repsticiorss mgs si las facilidades 
1o permiten. El problema radica en qus con C.V. muy altos es nmuy dc
ficil detectar diferencias entre tratamientos a menos que estan sean 
stmamente' pronunciadas, por ejeffplo ngs del 25%; dicha sensibilidad 
es mayor cuanto nmios es el C.V. Sin errbaxgo, es necesario indicar 
qus disefios inadocuados, fallas ccaitidas en la sierrbra, uso do par
colas ltiles reducidas, muestras muy pegqueias para c lculo de porcen
taje de desgrane, errores iepesada en la ccsecha, etc., tambin son 
factores gus aunwntan la variaci6n par 2o que se deben analizar en 
conJunto estas causas para poder atribuir a determbiado factor la 
responsabilidad de un C.V. alto. Los onsayos deban lccalizarse en tn 

lugar lo ms harcg9neo posible pero representativo do las condiciones 
de la finca atendiendo en cada caso las normas establecidas para la 
elecci6n del disefio experimntal rris conveniente. 
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V. 	CARACrERIZACION DEL SITIO
 

1. 	 Historia Previa del Campo 

Para 	entender mejor los resultados do los ensayos es mt' importante
 

preguntar al colaborador el uso de este campo en el verano recign pa

sado 	y su historia de los fltimos tres afios. 

a. Uso del campo en verano antes do la siembra omn ser, cultivos 

bajo riego, barbecho, pastoreo, eto. 

b. 	Si ten~a este cano cultivos o insumos especiales en los dltimos 

3 afios (tomate bajo riego, papa, soya, fertilizantes, etc.) 

2. 	Pricticas Agron6micas del Aricultor.
 

Una 	de las metas de los ensayos de finca es permitir al agr6namo apren

dr 	 paulatinamante el sistema del agricultor durante todo el ciclo para 

poder ast proponer alternativas viables en ese sistema de producci6n.
 

Las preguntas siguientes pueden servir co=m gufa para ordenar las prc

ticas del agricultor y observar caro estas difieren entre sitios. 

a. 	 Preparaci6n del Terreno 

Aztividad Estimado de mano Fecha en iiera Fecha en 

de obra o costo 	 Postrera 

cdapia 

QUema 

Arada 

Rastroada 1'
 
Rastreada 20
 



b. iSierra del Agricultor 

- iVariedad (NcTbre, porte, color del grano) 

- Arreglo espacial y cronol6gico de ls acltivos (semillas 

por gole, distancia do siembra, cultivos asociados, cul 

tivos en relevo, etc.) 

En ciertos cultivos los agricultores est~n usando insumos (plagui

cidas y fertilizantes). Es muy importante seguir estas inversiones 

durante todo el ciclo agricola, no solamente la concentraci6n o do

sis y precio por unidad de suparficie si no tambi&n forma y fecha 

do aplicaci6n. 

3. 	 Caracterizaci6n del Suelo. 

Muchas veces la diferencia entre resultados del mism ensayo en dos 

sitios distintos estA determinada por diferencias de suelo. Las si

guientes son caracterlsticas f~ciles do redir en cada ndcleo de en

sayos, los cuales nos ayuda:n a la elaboracidn de inferencias de 

los 	ensayos allf realizados. 

a. 	 -Pendiente. Estimar el porcentaja de la pendienta predcminante, 

b. 	 Capa superior o arable. Color, pedregosidad, textura. 

a. 	 Drenaje. Poco, msdiano, mucho. Ubicar las manchas con mal 

drenaje en el mapa de campo. 

d. 	 Descripci6n. Enpleando un barreno o pala, describir los hcr

zontes del suelo y su profundidad. (Dos muestras por sitio). 

a. 	 Anglisis qufmicos (en el laboratorio). Usar una muestra pro

veniente de 5 submrstras en cada tipo de suelo notorianente 

diferente. 

f. 	 Observaciones especiales. Anotar si existen drenajes natura

les, desagues, rocas superficiales, montones de rastrojo, con

centraciones de coyolillo, &boles, zompoperas, etc. 
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4. Vocabulario.
 

Dado qua la camunicaci6n con los agricultores es una de las claves del
 

desarrollo agrlcola, vale la pena elaborar una lista de las palabras
 

locales para pricticas agricolas, medidas y pesos, etapas de cltivos, 

sistemas do cultivos, malezas, plagas, enfermedades, etc. 

VI. DATOS A TOMAR DURANTE LAS DIFEFENTES ETAPAS DEL CULTIVO 

. ~Antes de la Siembra, 

Prueba de gerninaci6n. Es conveniente saber el porcentaje'de ger

minaci6n do todas las variedades usadas en los ensayos. Esto puede 

hacerse usando toallas de papelJ humedecidr y una muestra de 100 se

millas. La manera do como determinar el porcentaje de genninaci6n 

cambia de acuerdo a las facilidades existentes y la especie o culti

vo en referencia. 

2. Evaluaci6n Genral de Inseoctos y Enfermrdades. 

AngApu existen nrtodos especfficos para evaluar los efectos de muchos 
insectos y enfernedades no todos son aplicables a nuestro medio y ads

ins hay varios casos que todav-fa no tienen un m6todo desarrollado.
 

Adems muchas de las escalas o clasificaciones han sido desarrolladas
 

para medlr resistencia gendtica y las leaturas no necesariamente se 

relaci n con mnnas en rendimiento, un requisito importante para eva

luaciones de factores limitantes a nivel de finca (Ver sub-anexo 1).
 

Mientras se desarrollan mrto&,s especfficos adecuados sugerimos el pro

cedimiento general siguiente para evaluar insectos o enfermedades a ni
vol de finca:
 

a. Evaluar la incidencia del ataque. Normalmente conviene deter

minar esta cifra cow un porcentaje ds las plantas afectadas
 

con el problema en cuesti6n.
 

b. Evaluar la intensidad del ataque. Esto es el promedio del dafio
 

por planta afectada. Con insectos defoliadores y enfermedades 

foliares se puede calcular cm-o el porcentaje del grea foliar 

afectada. 
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En general se trata do evaluar el dafio de la manera ms cuan

titativa posible. En el caso de cortadores, pudriciones radi

culares, cenicilla, etc. la incidencia de ataque es igual a 

la intensidad porque la planta so pierde totalinete. En gene

ral, si el dafio no ha Ilegado a una incidencia d ataque del 

20% no valdria la pena evaluarlo. En cualquier etapa del cuJ.

tito, se tamargn muestras para insectos del suelo s6lo si apa

recen sfntcmas en las plantas qua indiquen este tipo de problem. 

En tal caso, se sacar n 2 muestras por parcela cavando un hueco 

de 25x25x20 (cm) en los bordos, tratando do evitar dafios a las 

plantas. En malz y sorgo este tamafio so aproxima al volumen de 

ralces de una mata si no se dispone do una manera de excavar y 

medir un hueco. 

o. 	 Anotar nCmero y tipo do insecto o enfermedades por nmestra. 

Para minimizar sesgo se toman estos datos de una manera siste

mntica, es decir, en la misma posici6n en cada paroela para 

quo el investigador no tenga la oportunidad de escoger donde va 

a tcmarlos. 

3. 	 EMargencia 

jCuSndo medir emergencia? 

Mafz y Sorgo: 	 Cuando las plgntulas tengan do 2-3 hojas 

Frijol : 	 Cuando las dos hojas cotiledonws estgn orpletamente 

extendidas. 

Arroz : 	 5-10 d-tas despu~s de la sieibra o primera lluvia s 
se sembr6 en seoo. 

1Ccm nedir exergencia? 

Mafz, frijol y 	sorgo: Contar ndnero do golpes o posturas geriinadas 

y calcular una 	media () do plantas por postura, determinada po" ,,i-m 

musnstra pe-quefia de acuerdo al tamafio do la parcela. 

Arroz: Estimar nwero do plantas por metro Ilneal. 



Emrgencia. Clasificarla usando el rango de nalo (60%), regu

lar (60-74%), bueno (75-89%) y rnuy bueno (90-100%), coaparando 

n~mro de semillas sembradas y nnzro de plqntulas (salvo en arroz). 

Todas las =Lx de enargencia deben hacerse lo -gs pronto posible 

despu6s de la siembra ya quo si deoidtms resembrar debemos hacerlo 

en un tierpo ptdencial para evitar problemas do oz'npetencia entre 

plantas y desuniformidad en floraci6n y maduraci6n en la parcela 

afr.octada. 

Datos a-Toar durante este Perlodo. 

- Condiciones clingticas como teniperatura, sequfa, exceso do, llu

via.
 

Dafios debidos a insectos y. enfermedades. Ver inciso VI. 2. 

Resiembra 

Este as un punto especial quo estI muy ligado al criterio de pobla

cidn ideal o adecuado y por consiguiente al ajuste o no de la pro

ducci6n o peso de canpo de uma parcela. Actualhente la decisi6n, 
forna y tiempo de resembrar es un criterio que en la mayorla do 
los casos cambia con cada investigador. Yuchos de ellos "sobrG

siembran" y despu6s ralean a la poblaci6n deseada. Esta prcctica 

aunque iuy adecuada en las Estaciones Experimentales, presenta 

nmncho ms problemas cuando los ensayos se hacen en fincas de agri

dultores ya que las visitas a los ensayos no son tan frecuentes y 

adwms es una labor que los agricultores no la hacen, debido a que 

prefieren resen brar a ralear por factores econ&micos. Si los agri

cultores no resiembran hay que considerar las consecuencias en la 

interpretaci6n de los ensayos si el investigador elige resembrar, 

Aquf so tratar5 de unificar esos criterios mdiante la presentaci6n 

do una alternativa formada por experiencias locales y tomando muy 
en cuenta el aspecto pr9ctico del trabajo en el canpo. 
Ma~z, frijol y sorgo (si se siembra en posturas): Resewbrar sola

mente si se pierde 10% o imis de los golpes o posturas, 
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Arroz: Assembrar solarente si existen espacios en blanco dentro
 

del surco. No reserrbrar si se nota que los surcos estgn "ralos"
 

(mn=os densairente poblados que los Omcr~s) debido al poder de maco

llamionto del arroz.
 

NORA: En cualgaier caso do resiembra debe anotarse el costo extra
 

de semilla, insurs y tiem-o usado.
 

Estos datos sergn necesarios para el anglisis econ8nico del ensayo.
 

Casos Especiales
 

Ensayos de Entaorlog~a. Cumndo se estgn conparando diferentes in

seeticidas al suelo, no so debe ressembrar ya qua el propsito del
 

ensayo es encontrar cual de los insecticidas es el ngs efectivo
 

para evitar ese tipo do p6rdidas que ocurren desde la siembra hasta
 

la emrgencia y/o estableciniento del cultivo. En ensayos en los
 

quo se womparan uno o mns insecticidas contra la practica del agri

cultor (P.A.) 'si se debe resembrar pero solamente la parcela con
 

P.A. ya que 6l reserbrrari tantas veces camo el tierpo se lo permi

tiera. 

4. Estcbleciiento 

ICuando se puede considerar que un cultivo estA establecido? 

Mafz: Una samana despus del aporque o la primera limpia.
 

Sorgo: Igual al naz si es ronocultivo. Si estg asociado y sembrado
 

al m~mento dal aporque del malz, 6-8 hojas es un tiemto adecuado.
 

Frijol: Cuando las plantas tienen do 2-3 hojas trifoliadas.
 

Arroz: Al macollamiento
 

Dabido a que el exito de un ensayo estl asociado grandemente con la 

poblaci6n del miszro, es recatendable el uso do insumos que nos ayudan 

a conservar y proteger dicha poblaci6n siemrpe que los insumos sean 

econdmicamnte accesibles para el agricultor y que no existan problemas 
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de mano do obra para su .aplicaci6n Si so usa un insumo adicional 

al factor que se estg ccmparando ( no es usado por el agricuitor) 

con el fin de hacer ms ideales las condiciones del ensayo, deberg 

nencionarse en las conclusiones y recomendaciones que los rendimien

tos obtenidos fueron logrados con un costo qh-e incluye el factor en 

prueba ns los otros insumos y gastos adicionales. 

(Conviene evaluar el uso do insecticidas sistmicos con la semilla 

porque aparte de proteger la planta contra dafios de insectos a veoes 

estimulan las plantas fisiologicamente haciendo dfficil la interpreta

cidn do los 9fectos del producto. Fungicidas que llevan microelementos 

=wmo zinc.y magnesio tarrbidn presentan problemas de esta naturaleza).
 

- Dafios a insectos y enfermdades. Ver inciso VI. 2. 

Malezas. Ver Anexo 2 

Estinado de poblaci6n. 

Debido a que esta es una etapa en la cual las plantas se est~n estable

ciendo y hay ciertas labores culturales y plagas quo pueden afectar la 

poblacidn, y quo adernms la poblaci6n inicial puede haber cambiado por 

la resiembra, debemos hacer el conteo de plantas y posturas al finali

zar la etapa qua estamos analizando. 

- Estimar el estado general de las plantas en la parcela usando un rango. 

de 1 a 5. Ccmo base de comparaci6n evitar usar la mejor planta o par

cola dentro del sitio ccao su nimero 5, ya que esto dificulta la.oompa

racidn de ensayos en varios sitioso Reservar el 5 para su concepto do 

la parcela "M&y buena" y usarlo igual en todos los sitios. 

5. Floraoi6n., 

Floracidn: En tdraios generales, 50% o ms de las plantas floreadas. 

En Mafz, el porcentaje so tcmarl en flores femeninas mostrando los 

estigmas; en Frijol, plantas con por lo menos una flor abierta; en 

Arxoz y Sorgo, plantas qua tienen emargencia de la panoja. 

Estas medidas se harn de preferencia s6lo en ensayos varietales. En 

ensayo:, rio sean de variedades, hacor un estimado de floraci6n lo rns' 

pr~ctico posible. En ensayos de finca lo nds importante es tal vez 

el comportamiento relativo do una variedad en contrastes con las:de

mAs. 



Datos a Tomar Durante este Periodo 

- Condiciones clim ticas 

- Daftos de insectos y enfermedades 

Hacer las lecturas o estimaciones una sola vez aprcximadamente 
-

mitad del tiempo entre este perlodo de floraci6n y madwez fisio-&.

gica. Evitar hacerlo cuardo la planta est6 campletanente madura. 

En matz y sorgo hacerlo aproximnadamente 3-4 semanas despuAs de flo

raci6n. En frjol y artoz, 2-3 semanas despuds de floraci6n.
 

- Malezas. Ver Anexo 2. Generalmente vale la pena tomar estos datos 

solamente en azroz y frijol. 

6. Madurez Fisiolegica. 

'Cco estimar madurez fisiol6gica? 

Mafzr: Existen varias formas de hacerlo, cualquiera que se use debe 

ser.anotada en el libxo de caqr)o. Si so usa "Capa negra" (Black Layer) 

en el grano, sacar la.muestra de una mazorca que no sea de la parcela 

til (si e puee). Entre los criterios ftiles est~n: Tuza "pintada" 

eno seca; cuando el campesino dobla; en sitios donde no hay muchas 

fermedades y/o deficiencias de nitr6geno, el porcentaje de secamiento 

de las hojas se aproxima al porcentaje de capa negra. 

Sorgo: ,Capa negra" en ld mayoria de Jos,,granos. 

Frijol: 14s del en L o him e-.color50% de vainas la pa cer a qdl 'rdo 


verde
 



Datos a Tomar durante este Perlodo
 

Malz: ' Potcentaje de mazcircas en oontacto'con el suelo 

Sorgo: Porcentaje de panojas en"contacto con el suelo 

-Fxrijol: Porcenraje de plantas acamadas y su inclinacin 

A z: de plantas acamadas y su inclinaoi6n-Porcentaje ......

Estas evaluaciones se hargn de preferenaia solamente ex ensyos de Va-,ii 

riedaosi 'fertilizacin y densidades. 

- Altura de planta (en ensayos varietales, en otros ensayos a rite-, 

rio dal Investigador). 

Mb-fz. Do la base de la planta a la primera ramificacieh Inferior do 

la espiga. 

Sorgo: De'la base de la planta al exteam inferior de.la panoja. 

Apmovechar la oportunidad para medir el tamaio da la panojad 

Arzoz: So twna al mmnento do la wosecha. Do la base do la planta has

ta la punta do la panoja contral o principal, (debe tenerse la panoja 

en posici6n vertical). 

Frijol: Do la base de la planta a la opa do la misma. 

En todos los casos se puade twar una mestra (10 nedidas) y sacar un 

prcnmdio do la parcela. Tratar de usar el mismo sistma de eleccin do 

plantas en cada parcela para reducir el sesgo al mt-dmo de una imanera 

similar a la tcma do datos de insectos o enfenreades. 

- Condidiones climticas 

7. Q6$sicha 

:ste, obviamente es un in=an-nto c.3,ltic,o en el ensayc y hay que liacerlo 

con el n,9ximo de precisi6 n y ouldado posible*. Li g&neral los datos 

para taiTarse son: 
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Nilero de plantas cosechadas 

Namro de golpes (salvo en arroz) 

Area cosechada 

Nalnsro do panojas, mazorcas, vainas, eoc. por parcla. 

Peso de campo 
Peso de grano
 

Porcentaje de htrmdad 

Si el ensayo es grande so pue&n daterminar los porcentajes usando sub

nmustras, de tamafio adecuado (10%); durante la trilla es muy importante 

tener en rmnte la pr c-tica dl agricultor. Pot eJemplo: Si el agrical

tor usa un tapesco y el agr6nowo usa trilladora m-c.nica los rendbuientos 

econcmicos del ensayo ser~n mucho =-nos confiables que datzs logrados con 

.n tapesco a mano. Si el agricultor bota mazorcas podridas esas no d:ben 

etrar en el peso final de grano, si las mazorcas botadas todavla.tienen 

un valor (comida para chanchos, etc.) uno debe evaluarlo. Sin embargo a 

mnudo conviene hacer la cosecha de una maneta distinta a la del agricutl

tor. Si eso ocurre, hay qus saber las relaciones cuantitativas c-ntre los 

mdtodos para poder estinar precisarnte los rendimientos reales de la 

prdatica del agricultor. 

A continuaci6n se discute ms en detalle la cosecha de cada uno de los 

granos b~sicos. Los datos n-nimos ya so mencionaron, los que siguen son 

m~s ccripletos, pero queda a juicio del Investigador cuales importan en 

dada ensayo.
 

Arroz:
 

En arroz los datos a tomarse por parcela son los siguientes:
 

(a) Area cosechada 

(b) Nmaro de panojas en un motro de surc-o 

(c) Peso de las panojas cortadas 

(d) Peso de una suhmuestra qus contenga pot lo menos 10%de las 

panojas.
 

Co) Peso de la sublnstra clespu1.s do la trilla
 

(f) Httmdad del grano d la sutmuestra 
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Con estos datos es posible calcular los rendlmientos en grano por uni
dad de terreno al porcentaje de htuedad aceptado el ccrercio yen nfi
imero de panojas por superficie, una daterminanto impoxt+ante en rendi
miento. 

Frijol 

En frijol, los datos a to rar prcela son los siguientes: 

(a)' Area cosechada 

b) N(Iro total do vainas en 20 plantas 
Cc) N ,iero de vainas en conta-to on al suelo en las 20 plantas 
(d) d e plantas cosechad 
(a) 	 Peso de todas las vainas en la parcela 
(f) 	 Peso de una submiestra qua contenga por lo menos 10% delas 

vainas
 
(g) 	 Peso de la submuestra despuds do la trilla 
(h) 	 Porcentaje de humedad 
U) 	Peso de 100 semillas escogidas al azar de la submestra
 
CJ) 	 Ndnwro dO somillas de buena calidad'en la sumnuestra do 100 

granos 
(k) 	 Cualquier observaci6n que parezca al investigador que estA 

afectando la produccion 

Estos datos ser~n suficientes para calcular el randirdento real y unos 
de los canponentes determinantes dol mism, Es importante acordarse 
quo la cosecha de frijol pasa muy r~pido y si uno no vigila bien los 
ensayos desde la madurez fisiol6gica en adelante, es posible Perder 
el ensayo por varias razones. 

(a), Area cosclihaca 
(b) 	 MNro & golpes y plantas coseohadas 

(c) Ndwro do niAzorcas cwochadas 
(d) Peso de las mazorcas con tuza o 	 4.-wPoso 	do las mrazonr-Act 
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Con 	 tuza. Sin tuza 

(a) 	 Peso do una suhywestra do. (A~) Peso cia una subiinestra. de 
por 1o iuenos 25 mazorcas lo manos 25 mazorcaa.por 

(f) 	Peso do la suhnuestra destuzada (f) Peso del grano de la sub
. i- :m Uest ra
 

(g) 	 Pesodel.grano d la mitra (g) Porcentaje do humedad do 

gramo 
(h) Po6rdntaje do hmrdad del gran
 

do la submuestra
 

(,Yaso mencionaron unas opciones en el manejo de mazorcas podridas. 
Con 	cualquier manejo hay qua apuntar el prowodimianto exacto) 

(1) 	Cualquier observaci6n qua parezca al tILvestigador quo estS afectando 
la producci6n, entra ellos: 

J. 	 Estimaci6n del porcentaje do grano perdido por piJ,-os 
2. 	 Porcentaje do mazorcas daiadns por inseotos 
3. 	 Porcentaje do mazorcas podridas, oon una estlmaci6n del grea 

total perdida en ellas. 

S__go 

(A) Area 	 .osehadA 
(b) 	Namro do golpas y plantas cosechadas 
(c) 	Nrrro de panojas cosechadas 
(d) 	 Peso de las panojas 
(e) 	 Peso dO una subnuestra qii oontenga por lo memos 25 panojas 
(f) 	 Estimaci~n del porcentaje do grano pordido por: Pajdos y 

noquita, 

(g) 	 Peso del grano en 1 subruestra 
(h) 	Porcentaje do humedad del grano en la suhnviestra 

CSIoulos 

(a) Conversidn a um porcentaje do humedad aceptable en el ccmircio 

Peso a la huTiedad deseada= Peso real (100 - humedad deseada)
70..htZdad real 
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(b) penjdieaiq 

1)Calcular rendimiento en grano por paivela 

Peso del grano do la sub- (Peso orginal 
muestra corregido por hu- de la parcala 
medad (Kg) antes de la 

submestraPeso cmrregido del. grano 
de la parcela = _,_._ _ 

Peso original d la suhmruestra 

(2)Multiplicamr el peso corregido del grano de la parcela en Ig 

dividido entre el 5rea cosechada.daterminado en (1) por 10,000 
Para conver-Esto cda el rendimiento en Kg de grano por hectcxea. 

tir a qq/mz:
 

(a) Xg/Ha x0. 7 = 1Mz 

(b) q/MZ = qq/M 
45.45
 

(a) Ajustes para poblaci6n de plantas en la parcela.
 

Dado que el agricultor no tiene el lujo de ajustar su poblaci6n y
 

que los rtodos estadtsticos disponibles no son muy confiables, no
 

se recomienda el ajuste para poblaci6n.
 

En el caso de que hubiera mucha p6rdida de plantas y que convenga esti

mar un rendimiento potencial, hacerlo con las plantas que est6n en cm

potencia "Normal", es decir, aquellas rodeadas por otras plantas. 

Simar el grea do todas las plantas escoyidas y convertir el peso de 

ellas a peso por hoct~rea o cualquier otra unidad de superficie usada 

para hacer las ccmparaciones. 



ANEXO I
 

EVALUACION DE INSECTOS Y ERMEDADES FOLTARES 

EN FRIJOL, MAIZ Y SORMO 

Se ha discutido ests tipo de evaluaciones en el texto, pero aqui so presen
tan unos rrtodos eT1aS.cos jus hln sido (ltiles en 3.a ozqer'rncia do los 
autores. No son fijos y el Investigador deba modificarlos segAn sus crte
rios propios y los recursos disponibles. 

!2ion, Usando mna muestra adecuada (25-50 vainas/parcela), determinar el 
porcentaje de vainas que contienen por lo menos una semilla daiada. Esto 
estc bien correlacionado con porcentaje de semilla dafiada por parcela o 
por vainas. La medida Ctil es el n~uero de semillas dafiad por vaina dafia
da, pero ello exige mucho trabajo y por eso no lo reccrnendamzs a nivel do 
flnca. 

Babosa. Clasificar los niveles do dafio en 3: 1 0-33% defoliaci6n 

2 34-66% defoliaci6n 

3 67-100% defoliaci6n 

(aguf se incluyen las 
plantas perdidas) 

(1) Contar las ninfas en 10 hojas trifoliadas. So faailita nucho esta cuon
ta si se saca la hoja de la planta para oontar las ninfas inmediatamente des
puds. Se recomienda hacerlo unos pocos dTas despuds do la terminaci6n de la 

floraci6n. 

Y/o
 

(2) Evaluaoin Visual
 
I. Dafio ligero, deformidades pequenas en los bordes do las hojas
 

2. Hojas arrugadas, los bordes vuoltos hacia abajo.
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3. 	Atrofia y'aiarillamiento de los bordes. 

4. 	 Ms atrofia, achaparramiento y m-As amarillamiento. 

5. Atrofia severa, fallas en producci6n, rortalidad frecuente despuds 
de la floraci6n. 

(NOTAA: En el uso de cualquier escala visual siempre conviene evaluar 

25-30 plantas antes de la tana de datos para "Calibrar el oja") 

Mafz' 

(Tos ntodas general.ente sg;... tiles.6n 66! zar.bion) 

Enfermedades Foliares 

Evaluaci6n visual que' sirva para la mayorfa de las enfermdades' foliares. 

1.0 	- Planta sana
 

1.5 	- Pocas lesiones en algunas hojas bajo la mazorca 

2.0 	- •Mwlhas lesiones en las hojas bajo' do- la,mazorca 
2.5 	- Areas senescentes o clor6ticas en algunas hojas bajo de la nazorca 

3.0 	- Algunas lesiones en algunas hojas arriba de la mazorca 
3.5 	- Mdcias lesiones en la mayorfa de"las hojas arriba de la mazorca 

4.0 	- Algunas areas clor6ticas en hojas arriba de la mazorca
 

4.5 - Planta casi completan-nte clor6tica 

Barronador-del Tallo
 

Determinar a la cosecha, 'el-porcentaje prnardio d los entrenudos por planta 
qua llevan por- o mmeos-un agujero. 

€0gollero
 

Evaluaci6n Visual 

1. Plantas sanas o con- dafio ligero 

2. 1-3 hojas con partes ccmpletamnente" ccmidas 

3. 	 4-6 -hojas con partes ccrpletanente" camidas 
4. 7-9 hjas con partes completamante" ccmidas 

5. 	 10 hojas o mis c=rpletamrente coamidas o planta con "Coraz6n muertol" 

(da-flo en cl punto de crmAiniento). 
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Elotero 

0 - Sin dafio 

I - Daio en los estigmas 

2 - Dafio en la pnta de la mazorca (1 an o mnos de penetracin) 
3 - Dos cms o mrs de penetraci6n, sunando una unidad de clasificacin 

por cada an. de penetraci6n (por ejemplo, 6 ande penetraci6n meci
bird =na clasificaci6n do 7) 

Cob rtura de la Mazorca
 

Peferirse a: Camo medir la cobertura de la mazorca en mafz, hoja divulgativa 
No. 62, Ministerio de Recursos Naturales. 

1squita de la Flor 

Qw Sin dafio 

1 0-10% de la panoja daiiada 

2- 11-20% de la panoja daiada 
10- 91-100% de la panoja daliada 



EVALUACION DE I4ALEZAS 

Las malezas ccmpiten con los cultivos por nutrlentes y agua en el suelo 

(coaetencias radiculaxes) y por luz (comfpatencia foliar). La ccnretench. 

radicular se mide por el porcentaje de superficie de la paroela cubierto 

con malezas; mientras que la competencia foliar se mide por la altura cd la 

maleza relativa a la del cultivo. La escala siguiente trata de integrar 

los 2 tipos de competencia. 

Grado Clase Cobertura Altura relativa al cultivo 

1 Sin coapetencia 0-20% 14.y pequena
 

2 M5s malezas- 20-40% Pequesa
 

3 Estado Normal 40-80% Vadiana
 

al ma-mnto de la 

limnpia 

4 Mucha competencia 80-100% Igual al cultivo 

5 Parcela perdida 100% Mgs alto qua el cultivo 

En los casos en qua las dos medidas no caigan en el mismo grado se puede hacer 

2 evaluaciones o sacar un promedio: Un caso en que hay obertura de 20-40% 

con valezas nms altas que el cultivo recibe lecturas de 2 y 5 o una sola de 

3.5.
 

Siempre se clasifican las malezas predominantes entre hoja ancha y gramdneas y 

si sC puaede se identifican las especies claves. 


