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DONINIOS .BE RECOMENDACION PARA TRIGO. CEBADA Y AVENA 

Dr. Thomas:C. Stilwell
 

INTRODUCCION
 

Durante el alto 1979 se realiz6 un estudio agro-econdmlco
 
en las sets siguientes zonas princl ales do Cochabamba:
 

Valle Alto
 
Sacaba
 
Colonl 
Tiraque 
Epi zana-Rodeo
 
Totora 

Est-.•estucio agro-econ6,nico estaba ortentado para. reunir
 
informaci'n empirica de las condiclones agro-econ6mrcas de
 
los 4g0f1l11or1s de cala una de estzs zonas. En la publica
cidn d. Stilwell y '3mez (1980) figu;'an la matulogla em
pseada y un resumn de los datos obtenidos con el estudio.. 
Se eliqg1'2ror. estas zonas pcrque el' prograrv de caerals d3 
la Esktciia Exirimnca.1 San Eonit,) dal iNA ha G,1,.contrado 
an ellos su laior. Coma nu es posible desarrollar trabajo 
experlmental en todas las zonas de Cochaba.ba, se dcbe trans
forir las re :o,,ena'aciones age'colas de una .ona a, otra. Este 
boletTn tiene como finalidad principal facilitar la transfe
rencia de racomendaciones agrfcolas da 8reas estudiadas d 
aquellas donde no ha sido posible realizar trabajos expert
mentales. 

COMO EMPLEAR LOS DOMINIOS DE RECOMENDACION 

LQUE ES UN DOMINIO DE RECOI.NDACION? 

Un Cominio de Recomendacldn es un concepto empleado 
para incrementar la rf'tcacta de la extensi6n y la investiga
ci~n aplicada. En trminos concretosun Dominlo de RecomandacfOn 

• Agr6nomo del CID, Cochabamba 
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se define como "un grupo de agrlcultores de una deteminada
 
zona agro-climitica quetiene suelos similaresyemplea pr~c
ticas agricolas y agro,6micas similares, de tal manera que
 
una misma recomendacian puede ser aplicada a todos ellos
 

!COMO SE EMPLEA?
 

La definici6n arriba anotada, sirve para c:asificar
 
grupos de agricultores y zonas geogr~fica. cot, ej1 fin de
 
ayudar a los esfuerzos de extensi6n e investigacl6n. Esta
 
clasificaci6n es muy Otll cuando se.trata de hacer recomen
daciunes agron6micas en Areas donde no se disporn? de infor
maci6n experimental alguna.
 

Para Ilustrar mejor este punto, daremos un ejempln:
 
Suponga.nos que un programa de inve.tigac16n aplfcada desa
r,-ollado en Colomi durante varlos agios, ha dado la recomen
daci6n de emplear semille de avena de la variedad Litoral..
 
Damos par sentado queesta recomendaci6n es buena puesta que
 
ha dado excelentes resultados enColomi bajo las condiclones
 
del agricultor. Supongamcs tambi~n que un agricultor de
 
Vacas nos pregiurta cull es la variedad de avena que recomen
damos para sembrar en sus terrenos de esa localidadt como 
no hay Informaci6n experimental en Vacas. tendremos que 
adivinar a ver si la recomendaci6n hechaPara Colomi es apli
cable a Vacas. Haciendo ccmparaciones entre Vacas y Colomi 
se puede saber si estas dos regiones son similares o no.
 
Cuando se trata de recomendaciones de variedad es preciso
 
considerar por lo menos los siguientes factores:
 

destino de la cosecha
 
ciclo de crecimiento
 
tip. de suelo
 
clima .
 
preci pitaci6n
 
empleo.de fertilizantes, herblcidas, etc.
 

El empleo que se'ha de dar a la cosecha determina la 
clase de semilla que debe utilizarse. La avena que produce 
Colo-ni estl destinada principalmente a alimentar animales; 
la mayorfa de los agricultores de esa regl6n vende tan s61o 
el 105 de su producc16n de avena. En otras palabras. la 
avena no es un producto comercial en Colomi.
 

http:empleo.de
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Porcentaje de agricultores en
 

Colomi que vende parte de su produccion
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Respondlendo a nuestras preguntas, el agricultor de
 
Vacas nos informa que la avena que produce esta
 
destinada principalmente a alimentar a su ganado y
 
que no la vende. Es decir, desde el punto de vista
 
de la comercializacion, el caso de Vacas es similar
 
al de Colomi.
 

Es dificil precisar si una determinada varledad de 
semilla tiene el mismo ciclo de crecimiento en dos 
areas diferentes; pero es posible predecir si las 
temporadas de crecimlento (numero de dias entre la 
ultima y la primera heladas del aRo) entre dos zonas 
son similares. En este caso nuestra mejor referencia 
sera la altura. Si consultamos al Apendice C a este
 
estudlo, veremos que hay poca diferencla entre el
 
numero de dias de helada entre estas dos regiones.
 
Por otra parte, en Vacas se siembra a principios del
 
mes de noviembre, lo mismo que en Colomi.
 

Los tipos predominantes de suelo en Colomi son 
III o IVe. Lo mismo podemos decir de Vacas. 
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El clirm de Colomi es un tanto variable, puede ser 
Bosque Hniimedo (bh-4T). 6 Bosque muy Hmriedo (bmh-MT); es 
decir, ambos climas de ntafla subtropical. SItconsulta
mos un mapa clImtlco (Apfndtce B) pedemos estimar que el 
c1ima do Vacas es Bosque Hedo (bh-MST). Con esta com
paracl6n, las similitudes entre Vacas y Colomi han aumen
tado. 

El proredio anual de precipltacidn en la zone de 
Colomi es de 688 mm. Para hacer .la comparaci6n de este 
factor entre las dos zonas consideradas y dado que no 
contamos con registros de precipltacidn de Vacas, debemos 
recurrir al mrtodo directo, es decir, consultar el grAfi
co oue figura en el Apdndlce A de este estudlo. Veremos 
entonces que al promedlo de precipitacldni anual en Vacas 
es de 650 a 700 mn. 

El Oltimo factor que es necesario..considerar es el 
empleo de insumos tales como fertilizantes, herbicidas, 
insecticides, etc. Nuastro consultante de Vacas indica 
que.no acostumbra emplear ninguno de estos insumos. Lo 
mismo ocurre con los agricultores de Colomi, no utihizan 
estos Insumos. (Ver Fig. 2). 

Figura 2 : Porcentaje de Agricultores en Colomi que uti1i
zan Fertilizantes, Insecticides y Herbicides
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Si hacemos una revisi6n de factores obtendremos la $i
guiente lista: 

COLOI VACAS 

'estino de la cosecha ForraJe-no venta forraje-no veuta 

Dfas libres de helada medlados octubre a 10 noviembre a 
medlados abril fines de marzo 

Epoca de siembra principlos noviembre prlnciplos nov. 

,Tlpo de suelo III y IV III y IV 

Clase de "clima bh-4rT; bmh-MST bh-MST 

Preclpitacidn 688 mm 650 a 700 mm 

Empleo""de fe'tilizantes no no
 

Fpleo de herbicidas (muy bajo) no
 

Empleo de insecticidas no no
 

Los resultados de esta revisi6n de factores nos 11eva
 
a creer que la variedad de semilla de avena recomendada para
 
Colomi es aproplada para Vacas. Podemos entonces recomendar
 
la varledad Litoral al agricultor de Vacas.
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FACTORES QE MAY QUE CONSIDERAR PARA ALGUNAS RECOMENDACIONES 

Cuando queremos aplicar una recomendact6n de un clerto 
dominlo do recomendacifn a otra zona, no es p'eciso comparar 
todos los factores arriba anotados,- Normalmente basta com
parar alginos factores en cada Dominio de Recomenda cf6npara 
una recomndact6n.
 

RECOMENDACIONES SOBE CONTROL DE MALEZfAS 
Varledad empleada: 	Ciertas variedades IocaI(es son facilmente 

dafnadas por los herbicidas. Clertas 
variedades crecen tan r pido que pueden 
competir con las malezes, en cuyo caso
 
se necesita menos herbir:idas.
 

Densidad de siembra: Cuando la densidad d:? slembra es ele-.
 
vada se producen menos malezas y, con
secuentemente, se necesita menos
 
herbicida.
 

Especies de malezas: Las espectes de malezas tienen que 
ser las mismas oal menos similares. 

Tipo de suelo: 	 Cuando un herbicida actla a trav4s del
 
suelo (como ocurre con el efcto rest
dual de Sencor), la textura del suelo
 
debe ser similar. Si el herbicida no
 
actda a travs del suelo Ccomo ocurre
 
con 2.4-D), la texturA del mismo no
 
debe ser tomada en cuenta.
 

Datos sobre prec-	 cuando las 1luvias son frecuentes, las
 
pitacl6n: 	 malezas se recobran mns ficflmente y
 

puede ser necesarto aumentar la dosis
 
recomendada de herbicida.
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REWCOINOACIOrNES SOBRE EL CONTROL DE INSECTOS Y EL CONTROL DE 
ENFERMEIADES 

El control do insectos dependerg do la clase de plagas. 
ue se encuentre. Se aplicarl la medida de control recomon
ada cuando seencuentre un insecto daino. Lo mismo es
 

aplicabie al control de enfermedades: pocos son los factores
 
que habrA qua considerar antes de transferir una tecomondacidn
 
sobre control de e-Fernedades a un domirio de recomendacl6n
 
diferenite.
 

Tipo de suelo : 	 hay insecticidas, tales como curater, 
que se aplican al suelo para control ar 
una plaga, La textura del suelo tendra 
que ser similar para aplicar la misma 
recomendaci6n. 

Porcentaje de cosecha el Agricultor que vende lamayor parte 
vendida: 	 de su cosecha puede hacer mayores in

versiones en efectivo que actuel que.
 
s6lo vende una parte pequegia. El prl
mero puede adquirir 	insumos tales como 
insecticidas, etc. Por otra parte, la
 
recomendaci6n sobreempleO de insecti
cidas dependerd tambieri de los dahios
 
ocasfonados por la plaga observada.
 

RECOMENDACIONES SOBRE 	VARIEDAD
 

- Esta clasederecomendaciones dependa de un gran nfiero 
de factores que habrh que analizar con mucho cuidado. 
Mercado con frecuenci a una cierta varl edad es 

mejor para un empleo determtnadoque 
otra. Habra que a.segurarse que la
 
variedad recomendada tiene un buen
 
mercado.
 

Ciclo de crecimlento : La varledad reccrnendada deberl tener 
el mismo o un ciclo mas corto de cre
cimiento que la varledad local a fin 
de evitar heladas tempranas o perfodos 
de sequfa. Esto significa que la si
embra se hari en el mismo perlodo 
predominante de la zona. 



Uso de fertilizantes 	 muchas variedades 4zpenden del empleo
 
herbicidas, etc. : de unsuelo firtil y con pocas malezas 

e insectos. Un ejemplo es el caso de
 
la variedad de trTgo Jaral en la zona 
d2 Totora. Cuando se emplea aral es
 
necesario aplicar fertflizantesy hacer 
un buen control de mal ezas; caso con
trarlo, el rendimientoserfi muy bajo y 
el agricultor habri perdido su dinero. 

Tipo ee suelo : 	 se deberl evitargrandes canbios enel 
tipo dosuelo. Tambfdn las diferenclas 
en cantidad de f6sforo disponibley tex
tura del suelo afectan al desarrollo do 
iuchas, nuevas variedades. 

Clima 	 debe ser similar al clima del dominlo 
de recomendacI6n' original. Tal vez 
se pueden aceptar pequeflas diferencias, 
pero una vartedad recomendada para un 
cierto tipo de c1inia no debe ser em
pleada en otro6
 

Precipitaci6n: 	 deber& ser similar a la del domniode 
recomendaci6n. Se evitari transferir 
recomendaclones a zonas donde la pre
clpitacidn total.sea menor. 
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DOMINIOS'DE RECOENDACION PARA CEREALES EN COCHABANBA 

Hasta la fecha se ban clasificado y descrito en detalle
 
sets zonas de Cochabamba. Estas zonas estIn anotadas en la..
 
Figura 3. Con el fin de hacer recomendaciones agron6micas se 
puede considerar las zonas de Sacaba y Valle Alto como un do
minio de recomendacidn, pues tieen muchas caracterfsticas 
stmilares. 

FTgura 3 Zonas 	estudiadas
 

OLOMISAC.,BA 	 C"

Co MT Q E EPIZANA
 

,. _"-._RODEO 

VALLE ALTO 

TOTORA 



Co0 Mestra la'Figura 4, cada muna de estas zwas. tien e . 
dedicarse exclusivanmmte al cul.tivo do wto de losj1gikvtSS
cereales: trigo, cekaa o avena. Por. esa tendencia, cada 
zona es tratada an el estudio como productor de un solo ce
real y toda IU atenci6n se ha. concentrado en ese solo cul. 
tivo. Cabe menclonar que los datos presentadns son rep-e
sentativos de Uos productores de tr:Igo, cebada o aven .yki 
pretenden presentar 6atos globales .bobre todos los agricut
toes del valle. 

Figura 4 : Distrtbuci6n de TrIgo, Cebada o Avena en cada 
zona 

Cebada 3'.
 

Cebada .1%Cbda8
 

Trlgo 9 2% Trlgo 97%.
 

TOTORA • .,

SACASA.
VALLE.ALTO 


'Trigo. 3% 
Avena 2% Avena 3% Cebada 10% 

Cebada 87% Cebada 97%
 

TIICOLONI
•TI O}UE • - EPIZ -R;ODEO'
 



En base a la distribucifn de los cultivos en cada zona,
 
se ha hecho la siguiente claslficaci6n:
 

Zonas de trigo ; Valle Alto
 
Sacaba
 
Totora
 

Zonas de cebada : Eptzana-Rodeo
 
Tiraque
 

Zonas de avena : Colomi
 

Tambjfin es muy Gtil comparar el tamago promedlo de los

terren3s dedicados a] cultivo de cereales de cada regl6n.

En otros estudios se ha relacionado con frecuencia el mayor

tamao de las propledades con la adopci6n mrs r~pida de la
 
n'eva tecnologfa. En las zonas en estudio se ha visto que

existe una relaci6n directa entre el tamago de la propiedad
 
y su proximidad a Cochabamba.
 

Figura 5 : Tamano promedio de las propiedades agrfcolas de
 
los productores de cereales
 

VALLE ALTO
 
2.0 Ha.
 

EPIZANA-RODEo
 
6.3 Ha.
 

TIRAQUE
 
3.5 Ha.
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SACABA
 
1.9 Ha. 

TOTORA
 
5.7 Ha. 

Como muestra la Fig. S.en Sacaba y Valle Alto se encontraron las propiedades mIs pequeflas. 
 En Colomi y-en
Tiraque las propledades no diferfan mucho en tamaflo. El
promedio de propiedades m~s extensas se encontr6enEtzana-

Rodeo y Totora.
 

La Importancia de cada cultivo varla en forma signi-
Ficativa entre unas zonas y otras, 
 La figura 6 muestra. Ta
importancia relativa del Trigo, Cebada 6Avena en el slstepna
de producci6n agron6mica de cada zona.
 



Ftgura 6 : 	 PorcentaJe de Tierra dedicada a cereales por 
los productores de cereales 

Tr'go 	 Tioig 
63%5140
 

VALLE ALTO SACABA 	 TOTORA
 

Cebada Cebada 	 vn 

TIRAQUE EPIZANA-RODEO 	 COLOMI
 

La tendencta general es tny clara; en l as zonas pro
un del Area total esta
ductoras de 	cebada o avena, 25% 


dedicado a esos cultivos; mientras que en las'zonas trigue
ras, el 50% del 8rea total estl dedlcado al trigo. Podemos" 
entonces sacar la sigutente conclusldnz en Sacaba, Valle 
Alto y Totora el trigo.es el cultivo mgs importante del sis
tema agrTcola total de esos productores. 

Estas pocas 	comparaclones a travs de las zonas muestran
 
algunas diferencias muy Ottles. Las .secciones siguientes dan 
Ms detalles sohre las caracterfsticas mns importantes para 
los dominfos de recomendacidn de cada cultivo.
 

http:trigo.es
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DOMINIOS DE RECOMENDACION PARA TRIGO 

Los tres domfntos de recomendacidn sobre trigo para 
Cochabamba estAn en Valle Alto, Sacaba y Totora. Se presen
ta a continuactdn una descripc16n de-cada uno de estos tres 
domtnios de recomendact6n. 

FACTORESNATURALES 

Cliwa: Los climas predominantes de cada una de estas zonas 
son: 

Valle Alto ee-MBST (Semi desdrtico.subtroptcal, montaflas 
bajas) 

Sacaba ee-BST (Semi.desirtico-subtropical, montaflas
 
baJas) 

Totora bs-MBST (Bosque seco-subtropical, montaasbajAsl 
bh-MBST (Bosque hdmedo-sutropical, montaflas
 

bajasl 
bs-TE (Bosque seco-temperado)
 

La clasiftcacI6n del clIma para Ol Valle Alto y Sacaha 
es idefIttca. El clima de Totora es m~s hamedo. in mapa cli
mntico figura en el Apfndice B de este astudio. 

Precipitact6n: En general, las diferenciasdeprgctjtact4n 
siguen las diferencias del clima. En Totora lueve mis que 
en Sacaba o Valle Alto como lo muestra la FIg. 7. 

Figura 7 : Precipitaci6n en Valle Alto, Sacaba y Totora 

573 mm/afio 
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Valle Sacaba Totora
 
Alto 
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muy simila-
Temperatura: Los regimenes de temperatura son 

re$ entre estas zonas, pero el valle de Totora es mrns frto
 
que el Valle Alto o Sacaba. Se presenta los datos db tent
peratura en la figura 8.
 

Figura 8:C Temperatura promedlo anuales mixima y mfnfma
 
oc
 

30
 
Pronedlo mixlmo
 

20- Promedio'
 

Promedlo mnimo 

10 -

Vale Sacaba Totora 
Al to
 

Altura: En la flgura 9 se muestra la altura de cada una de
 

las zonas en estudlo. Hay poca diferencla de altura entre
 
unas zonas y otras.
 

Figura 9: Altura de Valle Alto, Sacaba y Totora
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Valle Sacaba Totora
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Tipde Suelo: Es muy dtffcil darun solo tipode suelo para 
todo un valle. El tri go se slembra en una gran varledad, de 
tipos do suelo. Aqui se anota solamente el tipo modal deca
da valle. 

Valle Alto Us 
Sacaba.. Ies 
Totora IIMe 

En Valle Alto el suelo es relatvaente bueno pero con 
algunos problemas tales como la poca profundidad de la capa 

superior y su salinidad. En Sacaba el terreno tiene mis 
declive y presenta problemas de erostdn. Totora ttene un 

suelo bastante productivo pero sufre por la erositn. 

Insectos: No se ha definido estos problemas por especie de 

Tisecto, pero se da algunas ideas generales en la tabla 1que 
Sacaba tiene nds problemas por causa
figura a contlnuact6n. 


los Sfldos en comparaci~n con
de las hormigas y menos por 
otras zonas. En los tres dominos de recomendact6nlosgftdos 
causaa los mayores problemas. 

TABLA 1: 	 Porcentajes de Agricultores Que Citaron 
Froblemas Debidos a Insectos 

Valle Alto Sacaba Totora Total
 

Iformigas 32% 51% 19% 38% 
Afldos 64% 43%. 62% 55%, 

19% 71Otros 4% 6% 
Total 100%(56)* 100%(49) 100%(16) 100%(121) 

--Las cifras entre parfntesls indican el total de agricul
tores que 	respondierona las preguittas.
 

*alezas: 	 Son un problema constante para todos los agriculto
tores, pero !as especies individuales varfan .en importancla. 

enLoi grificas sigulentes muestranlos problemas mis graves 
cada dominio.de recomendacl6n. En La'Figura 9 flguran sola
mente malezas mencionadas por mis del 5%de los.agricultores 
que se entrevistaron.
 

http:dominio.de
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Flgura 9: Porcentaje de Agricultores Que Citaron
 
ProbTemas Debidos a flezas 

Valle Alto Sacaba
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e4 UC- w4 
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CS 4 

VleAto. C 
FACTORES DEL MANEJO 

Fecha de siembra: En 1la flgura 10 pueden verselIas fechas de 
siembra de trigo del perfodo 1978-79 para los tres dominios 
de recoinendaci6n. En general, en Valle Alto se sembr6' mfis 
temprano que en las otras zonas. En SacabayTotoralassiem
bras ocurrieron en un perfodo rnis corto y mis tarde que en 
Valle Alto. 



--

Figura 10: Fechas de Siembra Para Trt o (1978) 
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Siemnbra anterior: Como corrientemente no se aplica fertill
zante cuando se siembra trigo, es importante saber qui se sem
br6 antes. En la Tabla 2 se ha anotado el porcentaje en que
 
el trigo sigui6 a un determinado cultivo. Asf vemos que en
 
el Valle Alto el trigo fue sembrado despuds del matz o de un
 
rijo de descanso dentro del plan de rotaci6n seguldo. En Sa
aba, el trigo slgul6 a matz, papas o descanso. En Totora
 

se lo slembra despuds de un descanso o despufs de mafz, pa-.
 
pas o habas.
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TABLA 2 : 	 Porcentajes de trigo sembrado despufs de un 
cultivo determinado 

Valle Alto Sacaa Totora Total
Cultivo 

58% 35%
Descanso 34% 27% 


Mutz 53% 34% 28% 41%
 
Papa 9% 30% 14% 17%
 

- - 10% 2%
Haba 

- 5%Otr*os 4% 9% 

Total 100%(65) 100%(44) 100%(29) 100%(138) 

Re. No 	 es muy grande el porcentaje de tierra con riego 
Si blen en 	Valle Alto y Sacaba
dentro de estas tres zonas. 


hay muchos terrenos que cuentan con riego, en Totora hay
 

muy pocos, asf como se ve en la Fig. 11.
 

3% Riego

Fiqura 11: 	Porcentajes de ti rra con riego 

20%35% 
Riego


Riego 

to Sacaba 	 Totora
Valle 
Cada zona tiene distintas preferenclas enloque
Variedades: 


En Valle Alto la variedad
a varledades de trigo se reftere. 

En Sacaba se
predoninante es Gabo y en segundo lugar M6xlco. 


preflere Montaflo y en segundo lugar Mexico. Las dos varleda

des predo nnantes en Totora son Barba Negra y Australlana.
 
12 no se incluye varledades cuyas preferencias es-
En la Fig. 


tin por debajo del 5%.
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Flgura 12 : Areas de diversas varledades de Trigo 
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Sacaba 

Se emplea maquinaria solamnte pare
 
preparer la tierra. Se siemb~a a maria. Valle Alt.6estti MIS
 
mecanizado que Sacaba o Totora debido tal Vez a la maria de
 
obra costosa o a la topogr,&ffa nis'favorable de esa zone.
 
En la Table 3 se presenta los datos,sobre el usa de mqui
naria.*
 



TABLA3 : 	 Pocentaje de agricultores que emplean tractor 
o yunta.

Valle Alto Sacaba. Totora Total
 

Yuntas 37Z 91% 97% 67% 
Tractor 63% 9% '3% 33% 

Total 1001%(65) 1001(44) 100%(29) 100%(138) 

CostO demano de obra. Si bten los costos de mano de-obra
 
vrtan de un ario al otro, los costos relativos entre zonas 
tienden a permarecer similares. La Tabla 4muestra el costo 
de un-Jornal para dos actividades (deshierbe y cosccha) 
durante el perfodo 1978-79. El costo de mano de obra es 
significativameate wis bajo en Totora que en Valle Alto o 
Sacaba. 

TABLA 4 : Costo de mano de obra de I jornal en 1978-79 en $b
 

Valle Alto Sacaba Totora Total
 

Deshierbe 38 33 27' 32,5o 
Cosecha 35 34 28 32,5o 

Promedto 36,5o 33,50 27,5o 32,5o 

EfIe de ertilizantes. En general, el empleo de fertill
zanteS es un Indtce-del nivel de tecnologfa alcanzado. En 
el caso del trlgo, el empleodefertilizantes estJ cast ente
ramente concentrado a aquellas ireas donde se desarrollan
 
proyectos gubernamentales sobre producci6n de semi1la.
 

TABLA 5 : 	 Porcentaje de agrtcultores que utilizan 
fertil izante 

Valle Alto , Sacaba Totora Total 

Si 	 2% 2%' 59% 14% 
No 98% 98% 41% -86%
 

Total 100%(65) 100%(44) 100%(29) 100%(138).
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Empleo de herbicides: Constderando el costo de mano de obra
 
y el ttempo que se requiere para deshierbar podrfa esperarse 
que los agricultores utilizaran herbicidas, pero el empleode
herbicidas es inferior al empleo de fertilizantes. Solimen
te Totora ySacaba informaron haber utilizado herbicidas como 
muestra la 	Tabla 6.
 

TABLA 6 : Porcentaje de Agricultores que utilizan herbicidas 
Valle Alto Sacaba Totora Total
 

Si 0 16% 24% 10%
 
No 100% 84% 76% 90%
 

Total 100%(65) 100%(44) 100%(29) 100%(138)
 

Empleo de Insecticidas. Es muy diferente al empleo de fer
tilizantes o de herbicidas. Es en Sacaba donde se utilizan 
con ma's frecuencia, particularmente para combatir las hor
migas como lo muestra la Tabla 7. 

TABLA 7 : 	 Porcentaje de agricultores que utilizan 
i nsecticldas 
Valle Alto Sacaba Totora Total
 

Si 12% 41% 7% 20%
 
No 88% 59% 93% 80%
 

Total 100%(65) 100%(44) 100%(29) 100%(138) "
 

Uso de las malezas: Un factor que directamente afecta a las 
recomendaciones sobre control de malezas es el uso que los 
agricultores dan a las mismas. La mitad de los agricultores 
informaron que no tienen empleo para las malezas. En Totora 
pocos son los agricultores que las emplean mientras que en 
Sacaba y Valle Alto hay un buen nOmero de agricultores que 
las utilizan como forraje. Como se ve en la Tabla 8, a menor 
usode malezas corresponde un empleo ms grande de herbicidas. 
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TABLA 8 : Uso de maleza3 por'los agricultores 
Valle Alto Sacaba Totora Total 

No emplean 52% 40% 90% 56% 
Forraje 42% 58% - 39% 
Otros usos 6% 2%. 10% 5% 

Total 100%(66) 100%(48) 100%(30) 100%(144) 

FACTORES ECONOMICO-INSTITUCIONALES
 

Cantidad de cosecha vendida. La Tabla 9 muestra el porcen
iaje de cosecha vendida que varfa en-forma muy significativa 
entre zonas, En Sacaba s616 un pequenio porcentaje de la pro
ducci6n es corercializado. En otras zonas los agricultores 
venden parte de su cosecha. El mayor porcertaje de agricul
tores que comercializan su cosecha esti en Valle Alto.
 
TABLA 9 : Porcentaje de agricultores que venden parte da
 

su producci6n de trigo
 

Porcentaje vendido Valle Alto Sacaba Totora Total
 

10 34% 27% 24% 29%
 
10-39 16% 64% 30% 35%
 
40-69 25% 9% 33% 22%
 
70-100 25% - 13% 14%
 

Total 100%(65) 100%(44) 100%(30) 100%(139)
 

Contactos Institucioales. La Tabla 10 muestra el porcenta
je de agricultores que de alguna forma han tenido contacto 
con organizaclones de asistencla tdcn~ca. En Valle Alto el 
porcentaje es bastante alto y refleja log esfuerzos de varias 
organlzaciones. En Totora es muy bajo debido posiblementea
la distancia que 1o separa de Cochabamba. El porcentaje m 
bajo lo representa Sacaba. No se conoce las razones para esta 
diferencla.
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TABLA 10 : PorcentaJe de agricultores visitados por.
 
algOn tcnico
 

Valle Alto Sacaba Totora TOtal
 

SI 40% 18% 28% 30%
 
No 60% 82% 72% 70%
 

100%(65) 100%(44) 100%(29) 100t(138) 

Nueva tecnologfa. Como muestra la Tabla 11. el ndmero de 
agricO tores que estgn dispuestos a ceder sus tierras papa 
experimentos de campo, es grande. Esto refleja su deseo de 
obtener informaci6n t.cnica y de introducir cambios en sus
 
pr~cticas agrfcolas.
 

TARLA 11 : Porcentaje de agricultores dTspuestos a
 

colaborar 

Valle Alto Sacaba Totora Total
 

SI 48% 57% 86% 59%
 
No 52% 43% 14% 41%
 
Total 100% 100%(44) 100%(29) 100%(138)
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TABLA 12 : Valores modales o promedlos
 

A modo de resumen es bueno presentar valores ttptcos pro
medio de algunos.factores. Esta table muestra los valores. 
promedlos de clertos factores claves.. 
Factores Valle Alto Sacaba Totora Combinado 

Tipos de suelo 
Tamafio de propiedades 
Porcentaje de riego 
Problemas de insectos 
Problemas de malezas 
Fecha de,sienbra 

Is 
2,01Ha. 

35% 
Ifidos 
nabo 

25 Nov. 

IVes 
1,9Ha. 
20% 

hornigas 
suncho 

12 Dic. 

Ile 
5,7Ha. 
3% 

Sfidos 
munt 
12 Dic. 

IIMe 
2,7Ha. 

24% 
6fidos 
nabo 
5 Dic. 

Cultivo anterior malz malz descanso maiz. 
Variedad 
Empl eo de maquinaria 

Gabo 
si 

Montaflo 
no 

B.negra 
no 

Gabo 
no 

Costo de mano de obra $b 
Empleo de fertlIzantes 
Empleo de herbicidas 

37 
no 
no 

'34 
no 
no. 

27 
sI 
no 

32,5o 
no 
no 

,Empleodeinsecttcidas 
Uso de malezas 
Cosecha vendtda 

no 
ninguno 

10% 

no 
forraje 
10-19% 

no 
ninguno 
10% 

no 
ninguno 
10% 

Ayuda t4cnlca no no no no 

Nota: El valor promedio se obtiene dividiendo la suma total
 
de los valores entre el nrnero de observactones. Este
 

calculo as muy aproplado cuando se trata de variables cuan
titativas como Tamaflo de la Propfedad o Fecha de Sienbra,
 

El valor modal se calcula para variables cualitativas
 
como Varledad y Empleo de Fertilizantes. Cuando solamente
se obtiene respuestas cualitativas a una misma pregunta, el
 
valor modal serl la respuesta que se obtiene con mfs frecuen
cia.
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DOMINIOS DE RECOMENDACION PARA CEBABA
 

Los dos dominios de recomendaci6n definidos para el
 

Dpto. deCochabamba son: Tiraque y Epizana-Rodeo. Se anota
 

los factores en el mismo orden que para trigo,
 

FACTORES NATURALES
 

Clima. Los climas predominantes son: 

Tiraque e-MST (estepa-subtropical , montaflas) 
bs-MBST (bosque seco-subtroplcal. montafias 

baJas) 
Epizana-Rodeo bh-MBST (bosque hamedo-subtropical, montafias 

bajas) 

Si bien los climas de estas zonas son slmilares,no son 
a
id~nticos. Hay bastantes diferencias que pueden afectar 


la producci6n de cebada.
 

Como se muestra en la fig. 13, hay diferen-
Precipitacidn. 

cgas significativas. Tiraque recibe menos lluvfa que la 

zona de Epizana-Rodeo.
 

Figura 13 : Precipitaci6n en Tiraque y Epizana-Rodeo
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Temqeratura: No se dispone de datos precisos de temperatu
ra de estas zonas, pero la informaci6n disponible indica.que
 
Tiraque y Epizana-Rodeo tienen temperaturas similares.
 

Flgura 14: Promedlos anuales de temperaturas mixxia y mni

ma 0 

30 -


T-
-Promedio m~ximo
 

20-

Promedio
 

10-

- Promedio minimo 

0'-

Tiraque Epizana-


Rodeo
 
Altura: Como muestra la figura 15 Tiraque-ostS ligeramente
 
a mayor altura que Epizana-Rodeo, paro en.esta 51tima zona
 
hay,'as variaciones de altura que en Tiraque.
 

Figura 15: Altura de Tiraque y Epizana-Rodso
 
msnm 3220 3025
 
3000]
 

2000 
Tiraque Epizana-


Rodeo 
Tipo de suelo: En general los terrenos que se destinan al 
c To de cebada son inferiores a aquellos que se destinan 
al cultivo de trigo. En Tiraque se siembra cebada en luga
res pedregosos, erosionalos y con mds declive. En Epizana-
Rodeo los terrenos para cebada estk mds erosionados y tie
nen nds declive. Las clases modales de suelo para estaszo
nas son: 

Tiraque Ves
 
Eplzana-Rodeo Ve y IVs
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Insectos: El prolema As serio en ambas zonas lo plantean
los &fld(... Los datos sobre problemas de insectos se mues
tra en la Tabla 13. 

TABLA 13: 	 Porcentajes de agricultores que citaron proble
mas debidos a Insectos
 

Tiraque Epfzana-Rodeo Total
 

Hormigas 6% - 3%
 
Afidos 94% 100% 97%
 

Total 100% (18) 100% (21) 100% (39)
 

Malezas: Como muestra la figura 16 con excepci6n deSpergu
la arvensis que es tin problema significativo para Tiraque
 
solamente, las dos zonas tienen los mismos problemas.
 

Figura 16: Porcentaje de Agricultores que citaron proble
mas debidos a malezas
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FACTORES DEL MANEJO
 

SFecha de Sembra:. Las fechas.de siembra en Tiraque son sus
tancialmente mIStempranas qua en Eptzana-,Rodeo. Las siem . 
bras tienen tambign m'na distribuct6n.ms ampltiacomopuedever 
.en la Ffgura 17. 

Figura 17: Porcentajes de agricultores que sembfaron en un 

per~fdo de 10 dfas Ac. 

30% loic. 5 30% 2 

20%1 20% 

10%10%. 

O e
 

to ~to U) Ln to wr LO) Inl ;* u CJ .9 C% r. , ,. >O U) ,.; 

o i ~ 4 U0 U 0 0 
o U OC U 0 C 

Ti raque Epi zana-Rodeo
 
Siembra anterior: El cultivo que precedt6 a la cebada en
 
Ti'raque fue papa o haba. En Epizana-Rodeo la mitad de los 
agricultores slembran cebada despuds de papa, el resto lo 
hacen despuds de diferentes-cultivos. La tabla 14 muestra 
los porcentajes en que cebada slgui6 a los cultivos menclo
nadoS,
 

TABLA 14: Porcentajes de cebada sembrada despudsdel.cultiVo 
mencionado
 

Tiraque Epizana-Rodeo Total
 

Papas 57%' 58% 57%
 
7% 19%
Habas 28% 

10% 10%
Mafz 10% 

10% 4%
Cebada 

":15% 10%
Otros 5% 

100% (31) 100% (70)
Total 100% (39). 


http:distribuct6n.ms
http:fechas.de
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Riego: El porcentaje de tierra con riego en estas zonas es 
reTativamrente elevado si se lo compara con las zonas trlgue
ras. La figura 18 presenta el porcentaje del Area cebadera 
con riego de cualquler tipo. 

Figura 18: Porcentajes de tierra con Riego
 

TIRAQUE EPIZANA-RODEO
 

Variedades: Como muestra la figura 19en estas dos zonas se
 
sil5bra de preferencla dos variedades; Criolla y. Cebada
 
Blanca. En Epizana-Rodeo se sieobra las dos variedades en
 
igual proporc16n. En Tiraque la varledad principal esCrio-

Ila. Cabe mencionar qua los datos recogidos dos afios des
puds de realizar esta encuesta mostraton que Promesa es la 
.unlca varledad que se siembra actualmente. 

Figura 19: Areas de Diversas Variedades de Cebada
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EleO do ma4uthaa: En la Tabla 15 se ve que el uSd .de
 
tractor en .cultivos-de cehada es prdcttcamente cero. Iy

* 	cos productores de cebada emplearor tractor para preparar 
a tierra. 

TAL 15 : Porcentaje de agricultores que utilizan 
tractor o yuntas
 

obra que se muestran en la Tahla 16 corresponden a 

Ty'apue EptZdnt-ROdeo Total 

Yuntas 92% 100% 96% 
Tractor 8% 4% 

Total 100% (39) 100% (301 100% (.69) 

C61to do ianode obra. Los pronedlos de costos de mano. de 
dos acti

vidades agrfcolas. En Epizana-R.deo, el costo es mds bajo
 
que en Tiraque que estl mis cerca a Cochibamba.
 

TABLA.16 : Costo de mano de obra por jornal en 1978-79, en $b 
Tftaue EItzin R0deo Total 

Deshierbe 30 24 27,oo 
Cosecha , 30 25 27,50 

Promedio 30 24,50. 27,25 

* leo de fertilafzites: La tabla 17 muestra un hecho cono
cido, no se emplea fertilizantes en el cultivo de cebada.' 

TABLA 17 : Porcentaje de agricultores que emplean fertili
zantes
 

Ttre Epizana-odeo 
S.! - -

No 100% C --..100% (301 

fqleo de herbhcidas: Se inform del empleo de herbicidas
 
principalmente en Tfraque, pro5ablemente debido a la presen
cia de Sprgula arventis. Los datos se muestran en la Tabla
 
18.
 

http:TABLA.16
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TABLA 18 : 	 Porcentaje do agricultores que emplean 
herbicidas 

Tiraque Eptzana-Podeo -Total 

Si 15% 3% 10%
 
No 85% 97% 90%
 

Total 100% (391 100% (.301 100% (69}.
 

Emleo de insecticidas: A pesar de los pre5leasque sufren 
por el ataque de aftdos, .se emplea muy po,o Insecticida en 
el cultivo de la cebada. Los datos se irme.tran en la 
Tabla 19. 

TABLA 19 : Porcentaje de agriculLores que emplean
 
Insecticidas
 

Tirague Epizana-Rodeo Total
 

Si 3% - 1%
 
No 97% 1001 99%
 

100% (39) 100% (311 100% (701
 

Uso de las malezas: Como se muestra en la Tabla 20, la n
yoria de los agricultores de Tiraque uttlizan las malezas
 
para alimentar a sus animales; lo que no ocurre en EpIzana-

Rodeo.
 

TABLA 20 : 	Empleo de malezas por los agricultores
 

Tiraque, Epizana-ROdeo Total
 

No emplean 27% 77% 47% 
Forraje 64% 10% 42% 
Otros usos 9% -13% 11% 

Total 100% (45) 10% (311 100% (761
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'ACTORES ECONOMI Cc1- STITUC IONALES 
Cant1dad de-Cosecha Vendida: 

muestran que en zmbos 

Los datos de 'aTable 21,
vlTles 
 se conrcializa 
Ia cebada.
Aunque algunos produftores de cebada no venden su producci6n
o venden muy poco de ella, 14 mayorla vende una buena 
parte
de su producci6n.
 

7ABLA.21 
 Porcentaje de agricultores que venden parte de
 
su Droducci6n de cebada
 

Porcentale vendido 
 Tire Ei n-Rodo Total
 

10 
 31% 
 26%
10-39 29%
21% 
 19%
40-69 20%
38% 
 29%
•70-100 34%
10% 
 26%
Total 17%
100%(39) 
 100%(31) 
 100%(70)
 

Contactos Insttucionaes. 

en con-tr-to co'n 

Los datos de la Tabla 22 muestran
as nas trigueras, que las zonas productoras de cobda han tenido 
uy poco contacto con instituciones
t6cnfcas de cualquier clase.
 
"FABLA22 : Porcentaje de agricultores visitados por algOn 

t~cnico" 

Tiragqe _Epizana-Rodeo 
 Total
 
Si 
 oi0 
 10% 
 10
No 
 90% 90% 
 90%
Total 100% (39) 100% (31) 
 100% (70)
 

Nueva Tecnol 
 a. Cono muestra la Tabla 23, el porcentaje de
productores de Eebada que estaban dispuestos a 
ceder terrenos
para que se realizaran experimentos, fue grande.
 

http:7ABLA.21
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TABLA 23 :Porcentaje de agricultores dispuestos
colaborar 

a 

Irague Epizaaa-Radeo Total 

St 
NO 

Total 

72% 
28% 

100% (39) 

77% 
23% 

100% (30) 

74% 
26% 

100% (69) 

TABLA 24 : Vaiores, Modal y Promedlo
 

Esta tabla muestra los valores promedfo o modal de 
ciertos factores 

Factores Tiraq EpilzanRodeo Combinadas
 
Tipo de suelo Ves Ve-VIs Ve-VIs
 
Tamaho de propiedades 3,5 Ha. 
 6,3 Ha. 4,7 Ha.
Porcentaje de riego 62% 
 53% 58%

Problemas de insectos 
 afidos Afidos 
 8fidos
 
Problemas de malezas Nabo y Nabo Nabo


S.Arvensis
 
Fecha de siembra 5 Dic. 
 25 DIc. 15 Dic.

Variedad Criolla Blanca 
 Criolla

Empleo de maquinaria no no 

Costo de mano de obra 

no
 
30 25 
 27
Empleo de fertilizantes no 
 no 
 no


Empleo de herbicidas no 
 no 
 no

Empleo de insecticidas no 
 no 
 no

Uso de malezas si no 
 no

Cosecha vendida 40-69% 40-69% 40-69%
Ayuda t~cnica no no 
 - no 
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D&THIOS'DE RE2MPENDACIOL PAM ABA 
Solownte un ftin o de recownda l6n para avena se ha

definido en Cochalamba. Esta esti localizado en la zona de,romvt. 

,FACTORES NATURALM 

Ch : El clima en la zona es variada. Tfene dos climas 
1inantes y pobablamente muchos microcllmasi 

bh -'MST-..hosque hMado-subtroptcal, montaf as "
 
bmh - ST (osque muy humado-sultropical, montagas)
 

P .tLjte6n. Com muestra la Fig. 20, la zona de 
 Colomf

tE un promedio de 688 we de precipltaci6n anual. Este es

el promedio nis elevado de 1luvias de todos los valiesestu
diados en esta encuesta.
 

Ftgura 20 : Precipitacl6n en Colomi 688
 

mn/aflo
 
400.
 

300 
Teteatura: No se dfspone -de reg1stros para la zona de 
olomi
 

Altura:. Colamt es la zona ads alta de todas las zonas con
sdi~idas en esta encuesta. Su altura estA presentada gr&
ficamentee.n ]a Ffg. 21. 18.5 
Figura 21 : Altura de Colomi 3000

msnm 2500

2000 
T.rpo de suelo: El mtsmo tipo de suelo se uttliza para culti
var avena o cerada. En Colomi los suelos destinados al cul
tivo de avena son del tipo Ve 6 Ves.
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Insectos: Afidos es la plaga m~s menctonada por los agri
cultores. Los datos sobre problemas de insectos se pre
senta en la Tabla 25. 

TABLA 25 : Porcentaje de agricultores que citarrn problemas
 
debidos a insectos
 

Hormigas -

Aftdos 86%
 
Otros 14%
 

Total 100% (15)
 

Malezas: Es interesante anotar en la Fig, 22 que se citaron
 
1as-mTsmas malezas que para los otros dominios de recomenda
cidn. La dnica diferencia es la adici6n de Huajcha barbero. 
Spergula arvensis es una plaga tan grave como en Tiraque. 

Figura 22 : Porcentaje de agricultores que citaron
 
problemas debidos a malezas 

30 
Porcentaje 20 

de 10

quejas 0
 

FACTORES DE'MANEJO
 

Fecha de slembra: En Colomi se siembra mIs temprano que en 
cualquiera de las otras zonas mencionadas en este estudio. 
Puede notar en la Fig. 23 que hay ademAs una distribucldn 
bimodal: la siembra temprana, generalmente para la produc
ci6n de grano y la siembra tardfa para la produccin de 
forraje. 
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Figura 23 : Porcentajes de agriculitores que sembraron en
 
un perfodo de 10 dias Novj
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30% 


20%
 

,o
 

0
 

t;o to 'a u='4 (% 	 -4 Lr7 

Stemfraantertor: La Tabla 26 muestra los porcentajes en que 
se. se br6 avena-despuds del cultivo m ncionado. En general 
se seTbr6 avena despuds de papa o haba. 

TABLA 26 : 	 Porcentaje de avena sembrada despuis del 
cultivo menclonado 

papa 52% 
haba 26% 
otros 22% 

Total 100% (50) 

: Como muestra la Ffg. 24, el porcentaje de tierra con 
i en la zona de Colomi no es excepcionalmente elevado, 
pero st apreciable. 

Flgura 24 : PorcentajeJ38de tierra con riego
 

con reo
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Variedades. Durante la encuesta sdlo se encontraren tres 
variedades de avena. Ccmo muestra la Fig. 25, dos de ellas 
ocupan Areas significativas en Colomiz Blanca y Criolla 

Flgura 25 : Areas de diversas varieIades da avena 

50.
 

Porcentajes 40 j
 
de Area 30
 

sembrada 20 •
 
-4m10 ° 

o._. 

Empleo de ,aquinaria: Cono muestran los datos de la Tabla
 
27, no se emplea maquinaria " el cultivo de avena-en Colomi. 

TABLA 27 : Potc-ntaje de agricultores que util'izan
 
tractor o yuntas
 

Yuntas 100%
 
Tractor -

Total 100% 

Costo de mano de obra: Con referencia a ia rTabla 28, so 
nota que el costo de la mano do obira en Coleml es cornpava
ble al de otras zonas cercanas a Cochabamnba. 

TABLA 28 : Costode un jornal en'1973-79 ai $b
 

Deshierbe $b34 
Cosechia 36 

Promedio 35 

Emgleo de fertilizantes: La Tabla 29 muestra que en Coloml 
no se encontr6 agricultores que emplearan fertilizantes pa
ra el cultivo de avena. 
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TABLA 29.: 	 Porcentaje de agricultores que emplean
 
fertflizantes
 

St -
N, 	 100% (50) 

Eibpleo'd.'Hrbie1ds: S6lo un agricultor lnform6 emplear
herbicidas 	en su cultvode avena en Colon.
 

TABLA 30: 	 Porcentaje de agricultores que emplean 
herbicidas 
Si 2% 
No 98% •
 

100% (50)
 

UsOAMalezas. Como la-producc16n de avena en Coloni es"
 
destifnada principal, ente a forraje, las malezas se considera
 
como una adicl~n a este forraje. Sin embargo, ccmo se mues
tra en la Tabla 32, hay un gran porcentaje de agricultores

productores de avena que no dan a las malezas aplicact6n

alguna.
 

TABLA 32: 	 Uso de malezas por los agricuIcures
 

No emplean 40%
 
ForraJe 57%
 
Otros usos. 3%
 

Total 100% (58)
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FACTORES ECONOMICOINSTITUCIONALES
 

CantidaI de Cosecha Vendida. Como la avena en Colomi sIrve
 
principalmente como forraje, su transporte y venta es diffcil.
 
Esto se puede ver en la Tabla 33.
 
rABLA 33: PorcentaJes de agricultores, que venden parte de 

su producci6n de avena
 

Porcentaje vendi do 'Porcentaje deAgricUltOtres 
en'ctdaclase 

10 92%
 
10-39 4%
 
40-69 21
 
70-100 2%
 

Total 100% (50)
 

;ontactos Institucionales. La Tabla 34 muestra el porcen
:aje de agricultores productores de avena que han.recibido
 
ilguna ayuda de una instltuci6n de aststencia ticnica. 

'ABLA 34: Porcentaje de agricultores visitados por algdn 
ticnico 

SI 12% 
No 88%
 
Total 100% (50)
 

Nueva tecnologla: Poco mns de la mitad de los agricultores

entrevistados estuvieron dispuestos a prestar sus tierras para
realizar experimentos. LOs datos quo se presentan en la 
.Tabla 35, indican que existe una demanda para la tecnologfa 
nueva. 
TABLA 35: Porcentaje de agricultores dispuestos a colaborar
 

Si 52%
 
No- 48%
 
Total 100% (50)
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APENDICE A 

RELACION ENTRE PRECIPITACION Y ALTURA 
Altura 	 (datos para 1974-75) 

420 

Cuatro 
Esqutnas
 

3S W-	 . s c un i Al i l ay 

Catani Alto
 
360 .Larati
 

Vacas
 

3400- Serrmno. 	 .Aguirre 

Colami. Toncol .Cndelaria 
Tiaque 'lrque 

3200- (ENDE) (S 

.Kakoa Sacabamba 

30.D .Anzaldo 

.Topooon (sN) ,Norochata 
La Maica 

2800- RIO
 
Aani. Oncho Tarata
 

S b
Who Kapuraya
 
260 Angostura
 

S .. Vinto
 
Sutcolo.Cohabwa


Suticllo. .Paroteni
 
24 pnota
 

300 4001 00 600 - 700 800 900 1000 
i . precpttact6n por alo -

Nuente: 	 Estudio 3Ldrometeoro16ico del Area do Cocbabiba. Octubre 1976 
Proyecto Integrado do Racurmos Bidrico.. Servicio Geol6gico de Bolivia 
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Explfcaci6n de las Clases de Clima
 

Los c6digos que indlcdn las clases de clima, estgn com
puestos por dos partes;: letrasminsculasy letrasinay'sculas
 
Se presenta una correlaci6n entre las letras y sus c6dgos

los cuales corresponde. al diagrama de las clases de clima de
 
la pagina siguiente.
 

Letras Mnsculas Primera Letra Mayascula
 

b bosque A Alpino
 
e estepa M Montaflo
 
ee estepa espinosa MB Montafio Bajo

h hmedo 
 11 Nival
 
mh muy humddo SA Sub-alpino
 
me monte espinoso
 
p pluvial Segunda Letra MayscRula
 " 
s seco ST Sub-tropical 

T Tropical 
TE Templada 

Puede leer los coddigos como sigue:
 

e.-MST estepa - Montaflo, Subtropical
 
bs-MBST bosque seco.- Montafio Bajo, Subtropical
 

La gr~fica que sigue presenta cada una de estos climas
 
en su lugar con respecto a los demAs. dando referencia apre
cipitacidn, evapo-transpiraci6n pbtencial y temperatura.
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DIAGRAMA PARA LA CLASIFICACION DE ZONAS DE VIDA 0 FORMACIONES VEGETALES DL MNDO
 

FO: L ft.NODHOISGE 
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p ,,ev\
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I. .. . .. 

TaPM - - - -~ -n -l -.- ' =-  i -.,tH .geEcl g ,od ;'I \"1"ruete dr'i, aa , "--,., , .. ,....." 
. .u Div.q l s Rio a Ing n i ", La Paz 197 

-D..S,¢ , T ieg,. .,-\.e__ vv ,,', a 7 ... 



Altitud. 
SPerfodou do Ieslada con IlwJ.;n do Altura
 

\50 (facha, con probabiUdad do blsd- do 50M)
 

Hisicunt e 

3500 Toralapa 

3250 

DE ELADAS30M33 BDE NUDAS PEMIDO DE PIUAS1.33I 


2750 
0 San Benito 

Cochaban&a 
2500 0 VlNtoEne Feb hmt Abr Mayo Jun Jul Ags Sept Oct Nov Dec 

Fuente: atudlo RLdrouete-rol6gico del Area de Cochabmba. Octubre 1976Proyecto Integrado de Recursoa HNdricom. Srervicio Geol4ico de Rolivie 

http:PIUAS1.33
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APENDICE D
 

•NOMBRES CIENTIFICOS DE M!ALEZAS 

Nombre comdn Nombre clentffico Famrlia 

1.Avena fatua Avena fatua Gramfnea 
2. Grama Cenodum Dactyl um
3. Espergula 
4. Garrotilla 

Spergula arvensis 
Medicago denticulata 

Caryophyllaceae 
Leguminoceae 

5.Huajcha barbero 
6.Llapha 

Polygonum persicaria 
No identificada 

Polygonaceae 
-----

7.Muni 
8. Nabo 

Bidens pilosa 
Brassica campestris 

Comnosltae 
Cruclferae 

9. Suncho Viguera -lanceolata -----
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ESTACION EXPERIMENTAL AgRIC(LA SAN BENITO " )
Km 36 Ca-retera Cochabba-Santa Cruz 

Casilla 3299s Cochabamba
 
Te16fono - Punata "Vivero San Bonito"
 

FRUTALES P/f
 

Ciruelo '
 

Damasco 4•, S C
 
Ourazno II
 
Manzano .
 
Olivo 10sI
 
Peral 

SERVICIOS
 

Iaboratorlo de suelos
 
Cl ifca de Oagnosis de
 
Enfemedades de Plantas
 

Mused de Insectos
 
!.aboratorlo de Vinos CEREALES
 

Avena
 
Cebada 
Trigo 
Triticale 

ublicado par Estacifn Experimental Agrfcola San Benito
 
Agosto, 1981. Ia.edici8n, "500 eJesplares
 


