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PRESENTAC ION
 

El afio 1983 eA INIPA despleg6 una amplia actividad b~sica en 

la organizaci6n I eA planeamiento de sus proyectos de inves 

tigaci6n, extensi6n v servicio de apoyo al agricultor. Cin 
z ,
co culcivos prioritarios para la alimentaci6n: arroz, ma 

papa, leguminosas y coreales de grano pequefio, fueron selec 

cionados para trabajarlos on la vstrategia do programas na 

cionales do producci6n.
 

Varics proyectos de cooperaci6n t6 cnica del pais e interna
 

cionales ban participado financiando la instalaci6n do labo
 

ratorios, invernaderos, infraestructura d campos do experi 

mentacion v obras civiles do agencias de extensi6n v estacio 

nos we experimentaci6n. Los directores t6cnicos do estos pro 

gramas tu vi.eron tambi6n 6rdus labor en la organizaci6n do las 

sedes v subsedes, selecci6n v capacitaci6n del personal. 

En segundo lugar, hubo un esfuerzo en eA sentido do adapta 

cion al nuevo sistema do planeamiento, cuyo principal obiett 

vo es descontralizar las decisiones de programaci 6n para una 

mejor interpretaci6n do los problemas especlficos locales qi 

deriven en acciones eficientes do investitaci6n y extensicn. 

A comienzos do los afios 80 eran muy pocos los cientificos 

y promotores dodicados a gonerar y transferir tecnologfa do 

producci6i. El insuficiente respaldo financiero fue una do 

las limitaciones principales del estancamiento. l.a ieactiva 

ci6n do lo extension agrfcola y de la investigaci6n cambi6 

esta s!tuaci6n. Actualmente un crecido ntmero de investiga 

dores v extensionistas ioVenes trabajan en los programas do 

Produccidn. Ellos desean y necesitan intercambiar informa 

ci6n no solamente er eA pals, sino tambi6n intornacionImen 

te, para encontrar conocimientos que los ayude a alcanzarous 

metas. Un objetivo primordial de este documento es propor 

cionar tal informaci6n. 



Como lo indica el titulo Informe Anual del Programa Nacio
 
nal de Producci6n de Leguminosas de Grano, compendia las ac
 
tividades desarrolladas en 
1983. Los primeros capitulos re
 
saltan los objetivos y la estrategia do la investigaci6n y
 
promoci6n. No obtanto, la mayor parte del 
informe ha sido
 
orientado a prosentar resultados do ensayos ejecutado.3 en 
las unidades do experimentaci6n de la Costa, Sierra y Selva. 

Los au-ores h:,:n aportado su vasta experiencia para siste 
matizar ei contenido. Ellos estan contribuyendo en el mejo 
ramiento do 
las especies de leguminesas do 
grano considera 
das m~s importantes por la adici6n do proteinas en la dieta 
alimentaria de consumo popular. 

El Instituto Nacional do Investigaci6n y Promoci6n Agrope
 
cuaria, agradece a los autores 
su contribuci6n y a la Mi
 
si6n de la Universidad Estatal de Carolina del 
Norte, su in
 
valorable apoyo en la publicaci6n del informe.
 

Dr. Victor Palma V.
 
Jefe del INIPA
 



RESUMEN
 

El objetivo del Programa Nacional de Leguminosas de Grano
 
es desarrollar tecnologias y f6rniulas tecnol6gicas de pro
 
ducci6n para incrementar el iendimiento y mejorar su estabi
 

lidad a trav6s del tiempo. Se busca tambi6n elevar la ren
 

tabilidad del cultivo en base al uso eficiente de recursos.
 

La estrategia se inicia en la creaci6n 6 adaptaci6n de
 
t6cnicas mejoradas de producci6n, econ6micamente eficientes
 
validadas en condiciones locales para su inmedia'a transfe
 

rencia a los agricultores a trav6s del servicio de exten
 

si6n, el segundo componente b~sico del programa.
 

En 1983 se intensificaron los trabajos de evaluaci6n y se
 
lecci6n do germoplasma de frijol en treE unidades de experi
 

mentaci6n. El material fue estudiado en reiaci6n 
a la efi
 

ciencia de fijaci6n de nitr6geno y resistencia a condicio
 

nes de sequia.
 

Especial atenci6n se concedi6 al plan de hibridaci6n bus
 

cando incorporar caracteres deseables a las variedades loca
 
les e introducidas. Las progenies resultantes se estudia
 
ron en generaciones tempranas y avanzadas, seleccionando por
 
resistencia al virus del mosaico comu'n y roya, mejor arqui
 

tectura de planta, mayor capacidad productiva y buena habi
 

lidad de adaptaci6n.
 

Resultado del proceso de evaluaci6n se obtuvieron 50 li
 
neas de frijol en generaciones avanzadas, destacadas por el
 

tamafio y color de grano. Este material promisorio serd es
 
tudiado en las unidades de experimentaci6n y en condiciones
 

locales.
 

En los ensayos preliminares de rendimiento sobresalieron
 

en la Costa 16 lineas experimentales de frijol y en Chincha
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algunas presentaron tolerancia a roya. 
 En la Sierra y Sel
 
va se 
seleccionaron 8 y 10 lineas respectivamente.
 

Se condujeron estudios para indagar el potencial de 
rendi
 
miento de lineas experimentales encontrando que los 
 meses
 
de Junio y Setiembre son las 6pocas m6s apropiadas para la
 
siembra de frijol en la uista.
 

En los ensayos de densidad do siembra se comprob6 que cul
 
tivares de frijol 
con diferente hfbito do crecimiento, po
 
seen potencial de rendimiento variable, sembrados a diferen
 
tes distanciamientos entre surcos y golpes.
 

Siembras asociadas de malz y frijol (ha'bito I y IV) expre
 
saron su mejor potencial de rendimiento con una poblaci6nde
 
80 mil plantas de frijol por hectfrea y 40 mil de mafz.
 
Tambi6n qe obtuvo informaci6p de la necesidad do 
 controlar
 
la incidencia de malezas en el cultivo do frijol a 
 partir
 
de los 14 dias despu~s de la siembra.
 

En los centros de hibridaci6n de Vista Florida y 
Chincha
 
so evalu6 el material experimental per resistencia al virus
 
del mosaico comfin, seleccionando ocho lineas nacionales 
 de
 
frijol y 23 procedentos del Centro Internacional do Agricul
 
tura Tropical, que mostraron resistencia y buena adapta

ci6n.
 

En la Sierra se 
estudi6 la reacci6n del material a ia an
 
tracnosis y Ascochyta, seleccionando 11 y 10 introducciones
 
del CIAT tolerantes 
a estos agentes pat 6genos en Cajabamba
 
y Mollepata, respectivamente.
 

En los estudios conducidos en 
La Molina y Vista Florida
 
para identificar fuentes de tolerpncia a la 
mosca minadora
 
y nematodos on frijol, 
cuatro lineas presentaron menores da
 
fios en las hojas y otras cuatro mostraron aparente toleran
 

cia a nematodo.
 



Se evaluaron lineas promisorias de frijol en predios de
 

agricultores de la Costa Norte, observando la superioridad
 

de Bayo Florida en Motupe y Guadalupe, con rendimientos su
 

periores a 3.0 tm/ha, siendo menor en Picci. La linea Pira
 

ta 2 mostr6 adaptaci6n mis estable en las tres localidades
 

mencionadas. Igualmente en la Sierra, en la evaluaci 6n de
 

material promisorio destacaron por rendimiento las 1ineas 

experimentales BAT 1296, BAT 1230 e ICA lnea 23 con rendi 

mientos superiores a 1.4 tm/ha de grano seco.
 

En la evaluaci6n le sistemas de siembra do frijol Canario 

Divex 8120 en campo de agricultores, se determin6 el mayor 

rendimiento unitario instalando el cultivo en surcos simplcs 

a 0.50 m de distancia y 0.40 m entre golpes, superando a 

las siembras en surcos mellizos v chorrillo continuo. 

En los estudios de validaci6n econ 6mica de rendimiento de 

lineas promisorias de frijol, so comprob6 mejor rentabili 

dad con Pirata 2 en zonas productoras reprcsentativas de 

Lambayvque. Esta linea present6 mayor rendimiento y tole 

rancia a insectos.
 

En los provectos regionales se iniciaron los estudios de 

lineas experimentales de soya, caup , haba, pallar, lactao 

y garbanzo en relaci 6 n a los principales factores limitan 

tes de la producci6n. 

Los trabajos de mejoramiento gen6tico en soya fueron diri
 

gidas a seleccionar por adaptaci6n y rendimient lineas ex
 

perimentales introducidas y progenies en generaciones tern
 

pranas y avanzadas.
 

De i7 lineas ostudiadas en la Estaci6n Experimental La Mo
 

lina sobresalieron por rendimiento, Naciona y Jtpiter mien
 

tras quo en condiciones de Iluarangopampa en Bagua, la linea
 

experimental Pelicano expres6 mejor su potencial productivo.
 



Se estudiaron en Tumbes 1.as condiciones favorables de 
com
 
petencia en 
soya, encontrando los mayores rendimientos con
 
surcos distanciados 
a 0.60 m 6 0.90 m unos de otros, sembran
 
do 20 y 40 plantas por metrc lineal de surco, respectivamen
 

te.
 

En la Estaci6n de Riego de Vista Florida 
se estudi6 la e
 
ficiencia de la aplicaci6n del agua en 
soya, en condiciones
 
de humedad aprovechable limitada. 
 Los resultados indican
 
el mcmento oportuno del riego, cuando las plantas han absor
 
vido del suelo el 60% de la humedad disponible.
 

En caupi se estud16 nuevo germoplasma en las diferentes
 
zonas productoras de 
la Selva a fin do identif car lineas
 
experimentales con 
potencial de rendimiento.
 

En un ensayo comparativo de IS lineas experimentales en
 
San Roque, para seleccionar por rendimiento y adaptaci6n,
 
destac6 La Molina No.1, 
con 1.7 tm/ha do grano seco. So
 
prob6 igualmente, la mejor 6poca de instalaci6n del cultivo
 
en el mes do Julio; 
siembras de Agosto y Setiembre resulta
 
ron inadecuadas.
 

Tambi6n en San Roque se estudi6 la siembra de cauply maiZ
 
en asociaci6n. El establecimiento simult~neo de 
las dos es
 
pecies fue superior al monocultivo y a las siembras antici
 
padas en la asociaci6n.
 

Asi mismo, en condiciones de El 
Porvenir, poblaciones de
 
40 mil v 80 mil plantas por hect~irea de caupi Seda y maiz 
PMC-747, en asociaci6n, obtuvieron el mayor ingreso econ6mi 
co neto, en comparaci6n a otras poblaciones. 

En la Estaci6n Experimental San Camilo do 
Ica se concen 
traron 
los trabajos de mejoramiento de pallar, identifican
 
do lineas experimentales precoces 
con potencial productivn.
 



El mejoramiento de haba fue reactivado en ]a Estaci6n Ex
 

perimental Tahuaco on Puno, para seleccionar material gen6
 

tico de buen rendimiento con resistencia a botrytis y roya,
 

principalmento.
 

Los estudios do desarrollo de los cultivos do lactaoy gar 

banzo so intensificaron en la Estaci6n Experimental Vista 

Florida. Nuevas lineas experimentales de garbanzo introdu 

cidas do centros internacionales especializados fueron eva 

luadas, seloccionando cuatro lineas con fuentes de toleran 

cia a F.oxxjLPoorum. Este material so utilizar6 como progeni 

tor on ol programa de mejorawiento de variodades locales. 

7El trahalo de promoci 6i fue dirigido a difundir t6cnicas 

mejoradas y ensofiar a los productores prActicas de desinfec 

ci6n do la somilla, donsidad de siembra, manejo del agua de 

riego, control do malezas, plagas v enfermedades, especial 

mente en el cultivo do frijol. 

Se intensificaron los metodos grupales de extensi6n, prin 

cipalmente rouniones con agricultores on la parcela demos 

trativa a fin de familiarizarlos con las innovaciones e in 

teresarlos on ios resultac'os. 

La producci6n do semilla ba'sica fue circunscritaa los cul
 

tivos do frijol, soya, caupi y pallar, principalmente. Se 

esta' organizando la multiplicaci6n y el abastecimiento de 

semilla on las otras categorias. 

El programa orient6 esfuerzos y recursos a la formaci6n y 

calificaci6n do miembros activos del programa para asegurar 

su continuidad en el mediano y largo plazos, Investigado 

res y extensionistas iniciaron en este periodo estudios de 

especializaci6n d grado acad6mico on la Universidad Nacio 

nal Agraria La Molina. La capacitaci6n do graduados on 

clos cortos fue orientado prioritariamento al CIAT. 

ci 



En el 
segundo semestre de 1983 la sede del programa 
 fue
 
reubicada en la Estaci6n Experimental Chincha del 
 departa
 
mento de Ica, desarroll6ndose la 
II Reuni6n Anual de 
 revi
 
si6n y planeamiento con 
el concurso de 30 profesionales.
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I Introducci6n
 

La denominaci6n leguminosas de grano abarca diversas
 
especies incluyendo a Phaseolus vulgaris L. (frijoles
 

canario, bayo, panamito, cabaliero, huascaporoto y blan 
co) y otras como Cicer arietinuL (garbanzo), Vicia fa 
ba (haba) 'Tigna sinensis (caup ), Pisum sativum (ar 
veja), Lens culinaris (lenteja), Ph;1seolus lunatus (pa 
llar), Phaseolus aureus (lactao), Glycine max L. (so
 

ya) y Arachis hypogaea L. (man!).
 

Sin embargo por la relativa importancia del frijol
 
en la alimentaci6n popular, en el presente infome nos
 
referiremos a P. vulgaris y 61o en casos especificos
 

se mencionarain otras especies.
 

Dur. los 10 6ltimos afios el volumen do la produc 

ci6n de leguminosas de grano se mantuvo estacionaria 
en aproximadamente 100 mil toneladas m6tricas (1). El 
h~bito de consuwo indica una tendencia marcadamente se 
lectiva hacia algunos tipos con gran demanda ,,precios
 

mds altos.
 

A excepci6n del centro urbano de se
Lima donde consu
 
me todas las leguminosas de grano, otros mercados pre
 
fieren variedades 6 especies de procedencia regional;
 
asi la mayor producci6n de habas se registra en los de
 
partameritos de Ancash, Ayacucho, Cuzco y Puno; arvejas
 
en Cajamarca, La Libertad, Ancash, Junin y Huancaveli
 

ca; pallar y garbanzo en Ica, La Libertad y Lambayeque.
 

El consumo de leguminosas de grano per cdpita en 1972 
fue de 6.2 kg/afto mientras que en 1981 descendi6 a 4.8 
(2). La dieta critica para el Peru, segln algunos au
 
tores, estaria representada por S.1 kg de leguminosas
 
de grano per c~pita/afio (3). La situaci6n deficitaria
 

en el consumo, actualmente por debajo del nivel minimo
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requerido, es expresi6n de la agudizaci6n del problema
 

nutricional en el pals, principalmente de contenidos
 

protelnicos de origen vegetal, los de mayor accesibili
 

dad econ6mica a la poblaci6n rural, principalmente.
 

Esta tendencia indicarla la neccsidad de tomar medi
 

das urgentes para el aprovechamiento del potencial pro
 

ductivo agricola de la Costa, Sierra y Selva. Se re
 

quiere gcnerar tecnologla de nroducci6n redituable pa
 

ra transferirla din rmica, oportuna y agresivamente a 

los agricultores; desarroilar igualmente acciopes pro
 

motivas en la comercializaci6n y educativas en la po
 

blaci6n para la reorientaci6n de los h6bitos de consu
 

mO.
 

El Programa de Leguminosas que lidera el INIPA pre
 

tende asumir un rol destacado en el proceso productivo, 

generando tccnologia y difundiendo su adecuada aplica 

ci6n. E! informe 1983 enfoca las acciones realizadas 

en este perlodo, un aflo despuds de haberse reactivado 

el programa. El documento pesenta las acciomns de in 

vestigaci6n, exteni6n y capacitaci6n, puntualizando 

los avance:; y legros alca:nzados. Analiza tambi6n la 

etrategia de ejecuci6r. del plan operativo.
 

(1) 	Serie hist6rika de producci6n do menestras. In Programa de abas
 
tecimiento de menestras. 1982. Direcci6n de Productos Agrfcolas.
 
Ministerio de Agricultura.
 

(2) 	Serie histrica del consumo de menestras. Direcci6n General de
 
Agroindustria y Comerclalizaci6n. Ministerio de Agrl.cultura.
 

(3) 	Collazos y Chiriboga. 1969. Proyecciones a largo plazo de la o 
ferta y demanda de productos agropecuarios seleccionados. Univer 
sidad Nacional Agraria La Moline y Ministerio de Agricultura. 
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II. Situaci6n actual y problem~tica
 

Leguminosas de grano incluye un conjunto de especies y

variedades de amplia dispersi6n en 
los diferentes eco
 
sistemas 
de las regiones agroecol6gicas naturales 
 del
 
pals. Su localizaci6n se 
debe tamhi6n a la preferen
 
cia selectiva del consumidor; asi, el caupi y mani se
 
extienden en la 
Selva Nor oriental y parte de la Costa
 
Norte Chico; !a arveja y lenteja en la Sierra Norte y
 
Sierra Central, respectivamonte; cl 
haba en la Sierra
 
Central; el garbanzo en la Costa Norte y Costa Sur; el
 
pallar en Costa Sur y el 
frijol se encuentra distribui
 
do las tres regiones.
 

La superficic cultivada de frijol representa 
 aproxi
 
madamente el 
500 del drea que ocupan todas las legumi
 
nosas de grano 
(4). De las 61 mil hectdreas de frijol
 
el 502 se conduce en 
la Sierra bajo condiciones de se
 
cano y en asociaci6n con 
otros cultivos; en la Costa
 
predomina el monocultivo bajo riego con el 
30% de la
 
supcirlcie nacional 
y el 200 restan~e esta 
eii la Selva
 
en coadiciones do 
secano y en asociaci6n con maizprin
 
cipalmonte. La baja productividad es consecuencia 
 de
 
pr6icticas deficientes do siembra, fertlizaci6n, con 
trol fitosanitario y do malezas, manojo de 
suelo y a 
gua entre otras. Existe tambi6n diferencias contras 
tantes en la aplicaci6n de tecnologla de b.jo nivel de re 
dituabilidad en las tres regiones agroecol6gicas.
 

Entre los problemas mds importantes de todas las zo
 
nas productoras deben mencionarse la 
falta de infraes
 
tructura apropiada para conservar y almaconar la 
 semi.
 
Ila y granos de consumo; la incidencia do insectos &os
 
ca minadora, perforador do vaina y brotes, pegador 
 ,
 
comedor de hoja), enfermedades (virus del mosaico 
comuxn
 

(4) Serie hist6rica de superficle cultivada de menestras 
1972 a 1981.

In Programa de abastecimiento de menestras, 
1982. Direccl6n de

Productos Agricolas. 
Ministerio de Agricultura.
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roya, complejo radical, oidium, antracnosis, Ascochyta,
 

botrytis y cexcospora), nematodes y condiciones agro
 

climiticas adversas, factores que inciden negativamen
 

te en la redituabilidad del cultivo.
 

Esta complejidad de la problemtica de producci6n,
 

coinercializaci6n v consumo de granos de leguminosas, 

ha derivado en una situaci6n de dependencia critica. 

Toda la producci6n anual es consumida durante el perio 

do dc un aio, no existe acumulaci6n do reservas. Se 

ha encontrado quc la producci6n se mantuvo estitica du 

rante los 10 Ultimos afios, a pesar de la necesidad cre 
ciente. Existe en consecuencia una demanda insatisfe
 

cha (5). 

III. Objetivos y estrategia
 

El Programa de Leguminosas de Grano se ha propuesto re 
solver los principales factores limitantes de produc
 
ci6n que afectan la rentabilidad, principalmente del
 

cultivo del frijol. Orientar6 sus actividades hacia
 

los objetivos siguientes:
 

Desarrollar variedades altamente productivas de fri
 

jol y de otras leguninosas do grano adaptadas a
 

los diferentes ecosistemas
 

Generar y transferir tecnologia y f6rmulas tecnol6
 

gicas de producci6n altamente redituables, que uti
 
licen eficientemente el potencial gen6tico de las
 

variedades
 

(5) Balance oferta demianda de menestras do 1972 a 1980. In Programa
 
de abastecimiento do menestras, 1982. Direcci6n General de Agro
 
industria y Comercializaci6n.
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Establecer un sistema de producci6n de semilla 
 me
 
jorada.
 

Promover un sistema de comercializaci6n para incen
 
tivar la producci6n y el consumo de leguminosas de
 

grano
 

El trabajo se inicia en 
los centros de hibridaciones
 
identificando material de alto potencial 
de rendimien
 
to, resistente a enfermedades y plagas. Las mejores
 
iineas son entregadas 
a las unidades do experimenta
 
ci6n para continuar el proccso do cvaluaci6n, teniendo
 
en cuenta la adaptaci6n a condiciones locales y las 
ca
 
racterfsticas do 
grano en relaci6n a su aceptaci6n por
 
el consumidor.
 

Complementariamente sc 
estudian f6rmulas de produc
 
ci6n basadas en tecnologiassimples, utilizando el 
mini
 
mo posible do 
insumos para obtener rendimientos redi
 
tuables con las mejores variedades.
 

La [ormacion y calificaci6n de profesionales de in 
vestigaci6n y extensi6n en 
zonas productoras y poten 
ciales de leguininosas, so considera fundamental para a 
segurar la continuidad de programa on cl 
futuro. 

Igualmente, el 
vinculo cientifico con universidades
 
y centros intornacionales facilita al programa 
 acceso
 
al material do alto valor gen6tico y a la 
 informaci6n
 
de los avances en las diferentes disciplinas. La pre
 
sencia pormanente do un experto del Centro Internacio
 
nal do Agricultura Tropical (CIAT) on 
las actividades
 
t6cnicas del programa, concede vigencia y 
efectividad
 
prcticas a la cooperaci6n internacional.
 

En resumen, las actividades de iivestigaci6n y promo
 
ci6n desarrolladas en el perfodo d1 
 info-'me fueron
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concentradas a las 6reas b~sicas siguientes:
 

Selecci6n de cultivares por caracterfsticas desea
 

bles
 

Evaluaci6n y mejoramiento de f6rmulas de producci6n
 

Evaluaci6n de adaptaci6n y rendimiento, y comproba
 
ci6n de tecnologias promisorias a nivel de agricul
 

tores
 

Adiestramiento cientifico y t6cnico de 
 profesiona
 
les miembros activos del programa
 

IV. Resultados
 

A. Proyecto nacional de 
frijol
 

1. Investigaci6n
 

Los centros de producci6n y desarrollo de mate
 
rial experimental estain ubicados cuatro
en 

CIPA's. En estos se
centros efecti'a la selec
 
ci6n de germoplasma sobresaliente y tambi6n un
 
plan intensivo de hibridaciones, que represen
 
tan el inicio del prograna de mejoramiento ge
 
netico orientado a resolver la 
incidencia do
 
enfermedades en 
frijol, revertir la tendencia
 
decreciente de la rentabilidad y satisfacer la
 
preferencia del consumidor por determinado 
 ti
 
po de grano.
 

Actualmente se 
estudian lineas nacionales e
 
introducciones del 
CIAT para seleccionar por a
 
daptaci6n, rendimiento, reacci6n al 
virus del
 
mosaico comu'n y otras enfermedades. 
 Tambi6n
 
se intensificaron trabajos de 
 identificaci6n
 
de fuentes de resistencia a estos pat6genos en
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condiciones naturales de alta presi6n de enfer
 

medades. Gran cantidad de material de hibrida
 

ci6n en generaciones avanzadas se estudian ac
 

tualmente con esta finalidad.
 

Las poblaciones segregantes y lineas locales 

son evaluadas para cada proyecto, luego pasan 

al vivero de observaci6n y selecci6n, donde se 
identifica Ai material sobresaliente porsu corn 

portamiento a los prohlemas locales (lineas se 
leccionadas por proyecto), Este material pasa 

a formar Ai ensayo preliminar de rendimiento 

en las unidades do experimentaci6n del pais, 

donde las l ineas promisorias tendrin la oportu 

nidad de manifestar su potencial productivo. 

En esta etapa y con las mismas lineas, se estu 
dian las tecnologias de roducci6n adecuadas en 

ensayos que se llevan en !as unidades de expe 

rimentac iAn. 

En la etapa siguiente cA material selecc-ona 

do es evaluado en parcelas de observaci6n que 
se ubican en predios de agricultores ed,'fica 

mente distintos v con tecnologia igualmente di 
ferentes, quc permiten encontrar adaptaci6n y 

estabilidad bajo condiciones agrol6gicas diver
 

sas (Fig. 1).
 

En resumen, cA proyecto de ,nejoramiento gen6 
tico en los centros de hibridaci6n se inicia 

con la evaluaci6n dc germoplasma nacional e in 
troducido en parcelas de evaluaci6ny selecci6rL 

El equipo multidisciplinario selecciona mate 

rial en funci6n de los proyectos (problemas). 

" En parcela de evaluaci6n y selecci6n de pro 
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CULTIVARES INTRODUCIDOS NEVAERIMEAS VARIEDADES LOCALES 

ENSAYO DE EVALUACION Y SELECCION POR PROYECTOS 
Sists-fle Aproximadame~nte 200 entradoos se evaluan Fuentes de Reistencia o Tole-

Informacibn rancia, capacidad productiva (INICIO ENERO) 
Registro V 

Codificaci6n Virus delI 
M. cajm.T 

Mosca 
Minadora 

Pudrici6fl 
Radical 

Barena-
dor do b 

AntrL-c 
nos~b 

Ascochy-
to 

Ry 
Poy 

I Adaptacb 
iOersus 

Stress 

n 

ENSAYO PRELIMINAR 0E RENDIMENTO EN 1
E.E.. S.E.. C.E Increimento de 
Ingrcso al Ban- JAproximadamento 64 Ifneas experimentsnles son evaluadas pa L 
Coda Gor-o- rendirnionto. (INIClOABRlL) +Anblisis Etonmico - Semilla GenkticaI 


Plasma ________________________1___ 

Osrzs Tcnoo Ao~mdamnte 10 Ir-eas experimentales son maluadsa en Fincas Incremenco de 
9fsa .. ~ trsRendto- y Rango do Adaptaci~rn (INCIO ABRIL) om' Gengtica 

S.EE. y C.E 1I 

PARCELAS DE COMPROBACION mnacemento do aia 
___________________ Aprx.nedamente 4 lieas expe. mentles son evaluaclas con otras -- Semif ontc 

tecniologies de produccibn on Fincas da Agricultores. E.'aluacj6n M.f efia 8sr 

Socio-Eron~nico (INICIO ABRIL) 

4Il 
PARCELAS DEMOSTRATIVAS eia 

Exiannitn y Fomento nuevas variedlades y Fbrrnulas Tecnolligicas do Registrada 
Produccibn en fince do AG.icultores. Determinacibn de Costos de 

Prodlucci n. (INICIO ABRIL) 

'Se efecturb anslass econbmico 

Fig. 1. Desarrcfio y evatuacibn de lineas experimen'alus y tecnologfas de produccidin. 



genies, los mejores constituirdin el ensayo pre
 
liminar de rendimiento en las unidades de expe
 
rimentaci6n, utilizando el 
disefio de l6tice sim
 
ple parcialmente balanceado, 
con 21 tratamien
 
tos y tres repeticiones en 9.6 m de area por 
ensayo. 

Se comparari experimentalmente, Ai potencial
 
gen'tico de las variedades, y 6 micamenteecon 
la rentabilidad do la tecnologia empleada.
 
Las variedades promisorias que pasan esta prue
 
ba son estudiadas on parcelas de 
 observaci6n
 
ubicadas en lugares contrastantes por sus 
 ca 
racteri'sticas agroclimatol6gicas dentro de una 
zona de producci6n. AquI evaluard adapSe la 
taci6n del material v la rentabilidad do la
 
tecnologfa 
en fundos de agricultores, utilizan
 
do el disefio de bloques al azar con cuatro re

2
peticiones en un Area do 12 m 

a. Mejoramiento gen6tico
 

Evaluaci6n do germoplasma
 
En el centro do hilridaci6n de Vista Flori 
da con responsabilidad en Costa NortevSel 
va se seleccion6 material 
por adaptaci6n y
 
rendimiento, habilidad en 
fijaci6n do ni
 
tr6geno y resistencia a condiciones de se
 
quia. 

En un ensavo para evaluar adaptaci6n v 
rendimiento, destacaron cuatro lineas 
 del 
cruce NEP 2 x Small Bonus; once l"neas de 
Pirata 2 x Small 59 v tres del cruce IC.\
 
Bunci x Small 
 59. En otro experimento so 
bresalieron siete lineas introducidas del
 
CIAT.
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Al estudiar eficiencia de fijaci6n de ni
 

tr6geno por la cantidad de n6dulos rosados,
 
cuatro lineas experimentales superaron en
 

eficiencia a la variedad Blanco local, des
 

tacando EMP 87 que alcanz6 88% de eficien
 

cia (Tabla 1).
 

Tabla 1. Evaluaci6n y selecci6n de lineas por eficien
 

cia de fijaci6n dc nitr6geno. EE Vista Florida, Chi
 

clayo.
 

Linea N6dulos Nbdulos Peso fresco 

experimental por planta rosados por n6dulo(NO°) M% (g)
 

EMP 87 8 88 0.02
 

A 99 I0 85 0.06
 

BAT 38 7 84 0.01
 

BAT 66 12 83 0.08
 
Blanco local (testigo) Qi 79 0.06 

De las 30 mil hectdreas dc arroz en el 

Valle de Chancay (Lambayeque) solamente 

mil se destinan anualmente al ,istema de 

rotaci6n arroz y frijol, existiendo conse 

cuentemente un potencial considerable para 

esta moJalidad. El principal factor limi 

tante es la disponibilidad de humedad apro
 

vechable dospu6- quo cl arroz es cosechado. 

Con la final idad do ovaluar fuentes de to 
leranci2 a condiciones naturales do sequia 

se seleccionaron, en un onsayo, siete II 

neas y el testigo por prosentar mayor vigor 
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en el desarrollo del sistema radicular (Ta
 

bla 2).
 

Tabla 2. Evaluaci6n y selecci6n de lineas experimentales en
 
condiciones naturales de sequia. EE Vista Florida.
 

Linea Peso de raices (g) Desarrollo raices
 
Profundidad (m) (cm)


experimental 0.10 0.20 0.30 Largo/ancho
 

BAT 1234 0.80 0.11 0.08 31/5
 
LG 23 Blanco
 

local 0.52 0.13 27/5
 

VF 5 1.03 0.22 26/11
 
VF 7 0.63 0.25 26/7
 

EMP 87 0.82 0.21 25/5
 

A 96 0.99 0.22 0.06 25/4
 

BAT 1206 1.08 0.14 24/6
 

A 154 1.12 0.58 0.11 22/5
 

En el centro de hibridaci6n de Cajabamba 

(Cajamarca) con acci6n en Sierra Norte, se 

seleccionaron por su buena adaptaci6ny ren 
dimiento 18 lineas y variedades que sobre 

salieron en la evaluaci6, aun cuando el ti 

po de grano no corresponde a la preferen 

cia del consumidor serrano. 

En el centro de hibridaci6n de Chincha 

(Ica) se trabaj6 en material procedentedel
 

CIAT, seleccionando siete lineas experimen
 

tales por su alta capacidad productiva.
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b. 	Hibridaciones y manejo de progenies 
En el centro de hibridaci6n de Vista Flori 
da se puso en ejecuci6n un plan agresivo 
de cruzamientos para incrementar la 	 dispo
 
nibilidad do lileas experimentales con ti 
po de grano ,do colores blanco y bayo, de 
tamanc grande (Ais do 50 gramos de peso por 
100 	 semillan), nero sin descuidar la incor 
poraci6n de genes do resistencia al virus 
del mosaico com6n y buena arquitectura de 
planta en las variedades locales (Tabla 3).
 

Tabla 3. Cruzamientos para incorporar resistencia al virus
 
del mosaico com6n. 
 EE Vista Florida.
 

Progenitores y cruzamientos
 

VF 271 x 1I-52-Fl-5-2-16M x (Bayo mejorado 
x BAT 1061) Fl F1 
VF 210 x II-52-F1-5-2-16M x (11-227 x VF 19) Fl Fl 
VF 208 x Pirata - 2 x (Bayo mejorado x NEP2) Fl Fl 
Vf 204 x C-63-s-63J -B x (Bayo Chimn x t'irata-2) Fl F1 
VF 204 x BAT 1061 x (L. G12 Blanco local x VF 19) Fl F1 
Pirata-2 x (Bayo mejorado x NEP-) F1 
C-63-S-630-B x (Bayo CUhiM x Pirata-2) Fl 
II-S2-F1-5-2-16M x (If-227 x VF 19) F1 
BAT 	 1061 x (L. F12 Blanco local x VF 19) Fl 
VF 66 x BAT 1061
 

VF 19 x BAT 1061
 

En el centro de hibridaci6n de Chincha
 

se 
realizaron los primeros cruzamientos en
 
tre variedades para incorporar genes de
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resistencia al virus y a la roya, buscando
 

alta capacidad productiva con tipo de gra
 

no de color amarillo y tamafio grande (abla
 

4).
 

Tabla 4. Cruces intervarietales para mejorar capacidad pro 
ductiva, rango de adaptaci6n y resistencia al virus del mo 

saico comun y roya. HE Chincha, Ica. 

Progenitores
 

Red Kloud x Panamito Sanilac 

Canario Divex 813) x P-5-k 
CC 7332 x Canario Divex 8130 
Canario Divex 8130 x cc06002-24-1-6-CM (3-B) - CM 
Canar 1o Divex 8130 x A 248 

(anar in Divex 8130 .x BAT 13b9 
Canario Pivex 8130 x VY 85 
Canai o I)ivex 8130 x VF 8 
Canario corriente x CC 06002-24-1-6-CMI (3-B) - CM 
Canario corriente x VF 85 

Manejo do progenies en gerieraciones tempra 
nas v avanzadas 

En el centro de hibridaci6n de Vista Flori 
da fueron evaluados 12 cruces en F1 con el 
prop6sito do seioccionar por resistencia 

al virus del mosaico comtin on frijoleshlan 

co de grano pequefio tipo Panamito, m0 or 
arquitectura de planta, capacidad producti 

va y buena habilidad de adaptaci6n (Tab Ia 

5).
 



Tabla 5. Cruzamientos en generaci6n F1. EE Vista
 

Florida.
 

Cruzamientos
 

VF 497 x BAT 1061 

C -63-S-630-B x Pirata - 2 

Ex-Rico 23 x BAT 1061 

Bayo mejorado x BAT 1061 

Bayo mejorado x NEP 2
 

L. GI2 Blanco local x VF 19 

II - 227 x VF 19 

EMP 86 x (L.G24 x BAT 1061-1) F 3 

EMP 86 x (L.G24 x VF 19 -14) F 3 

G 4459 x (L.G12 x VF 19 -14) F 3 

VF 38 x (L.G24 x BAT 1061-1) F 3
 

(Bayo Chim6' x VF 191-8) F3 x VF 67
 

En este mismo periodo se efectu6 selec 

ci6n individual en 20 y 3S poblaciones en 

generaciones F4 y FS, respectivamente; se 

lecci 6n masal en 22 y 9 poblaciones en F2 
y F6 , respectivamente. Se busc6 aumentar 

la capacidad productiva v adaptaci6n a con 

diciones de Costa Norte, sin tomar en cuen 

ta el color y tainafio do grano (Tabla 6). 
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Tabla 6. Principales cruces intervarietale en genera
 
ciones F2, 
F4, FS y F6. EE Vista Florida.
 

Progenitores Generaci6n 

(Bayo Chimu x VF 191.8) 

Cocacho x Aurora 

Caraota La Molina 58 x 

Pira,; x Muy Finca 

Caraoz:i La Molina 58 x 

F3 x VF 67 

Aurora 

Pirata 2 

F2 

F4 

F4 

F5 

F6 

Resultado del proceso de evaluaci6n de
 
material segregante, se dispone de nuevas
 

lineas experimentales provenientes de se
 
lecciones en generaciones avanzadas (Tabla
 

7). Sc puede apreciar un total de 50 1/
 

neas sobresalientes por su tamafio y color
 
de grano, que pasar~n a ensayos prelimina
 
res de rendimiento para su evaluaci6n.
 

Tabla 7. Selecciones en generaciones avanzadas. EE Vista
 

Florida.
 

Grano*
Linea experimental Progenitores Color Tamafo
 

VF 175 Muy Finca x 11-47-2-1-1 Bayo Grande 
VF 176 Muy Finca x 11-47-2-1-1 Bayo Grande 
VF 177 Muy Finca x 11-47-2-1-1 Bayo Grande 
VF 178 Muy Finca x 11-47-2-1-1 Bayo Grande 
VF 179 Muy Finca x 11-47-2-1-1 Bayo Grande 
Vr 195 Cocacho x 11-227 Bayo Mediano 
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Continuaci6n de la Tabla 7
 

Linea experimental 


VF 197 

VF 198 

VF 200 

VF 202 

VF 203 

VF 205 

VP 206 

VF 210 

VF 212 

VF 213 

VF 214 

VF 217 

VF 218 

VF 219 

VF 221 

VF 222 

VF 224 

VF 225 

VF 226 

VF 227 

VF 228 

VF 230 

VF 231 

VF 292 

VF 293 

VF 294 

VF 305 

VF 306 

VF 364 

VF 366 

VF 368 

VF 375 

Progenitores 


Cocacho x 11-227 

Cocacho x 11-227 

Cocacho x 11-227 

Cocacho x 11-227 

Cocacho x 11-227 

Cocacho x 11-227 

Cocacho x 11-227 

Cocacho x 11-227 

Cocacho x TI-227 

Cocacho x 11-227 

Cocacho x 11-227 

Cocacho x II-227 

Cocacho x 11-227 

Cocacho x 11-227 

Cocacho y 11-227 

Cocacho x Il-227 

Cocacho x 11-227 

Cocacho x H1-227 

Cocacho x 11-227 

Cocacho x 11-227 

II-268-FI-13-3-2X P1313653 


I!-T68-FI-13-3-2X P1313653 


II-268-FI-13-3-2X P1313653 


L.GI1 Blanco local x Aurora 


L.G1I Blanco local x Aurora 


L.G1I Blanco local x Aurora 


Blanco local x S-630-B-C-63 


Blanco local x S-630-B-C-63 

NUy Finca x Tortolas 

Mtuy Finca x Tortolas 

May Firica x Tortolas 

Muy Finca x Tortolas 

Grano*
 
Color Tamafio
 

Bayo Mediano 

Bayo Mediano 

Bayo Mediano 

Bayo Nediano 

Bayo Mediano 

Bayo Mediano 

Bayo Mediano 

Bayo Mediano 

Bayo Mediano 

Bayo Mediano 

Bayo Mediano 

bayo Mediano 

Bayo Grande 

Bayo Mediano 

Bayo Mediano 

Bayo Mediano 

Bayo Mediano 

Bcyo Mediano 

Bayo Mediano 

Bayo Mediano 

Blanco Grande
 

Blanco Grande
 

Blanco Mediano 

Blanco Mediano 

Blanco Mediano 

Blanco Mediano 

Blanco Mediano 

Blanco Madiano 

Blanco Mediano 

Blanco Mediano 

Blanco Mediano 

Blanco Mediano 
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Continuaci6n de 
la Tabla 	7
 

Linea exrerimental Progenitores Grano* 

Color Tamafio 

VF 377 Nuy Finca x Tortolas Blanco Mediano 
VF 379 N4x, Finca x Tortolas Blanco Nkdiano 
VF 383 Nhiy Finca x 11-47-2-1-I Bayu Mediano 
VF 735 Nuy Finca x 11-47-2-1-1 Blanco ', 2diano 
VF ,36 Nky Finca x 11-47-2-1-1 ayo Nkediano 
VP 387 Ibiy Finca x [1-47-2-1-1 Bayo Mediano 
VF 388 Niy Finca x 11-47-2-1-1 Bavo Mediano 
VF 393 Niiy Finca x 11-47-2-1-1 Blhnco Mediano 
VF 396 Miy Finca x 11-47-2-1-1 Blanco Mediano 
VF 397 Cocacho x 11-227 Bayo Niediano
 
VF 398 Gocacho x II-227 
 Bayo Aediano
 
VF 419 	 Blanco 1oc;,I x I1-238-F1-4-1

6-1- 11-M6 
 Bayo Mediano 

peso en gramos x 100 semillas: grano grande mas do 
50 g, 
grano modiano 31 a 50 g, grano pequefho 17 a 30 g, muy pC 
quefio menos do 17 g 

En el centro dc hibridaci6n de Cajabamba, 
en 22 poblaciones de diferentes cruzamien
 
tos, fueron seleccionadas 20 plantas indi
 
viduales de frijol 
en F2 )y40 en F3 , para
 
desarrollar lincas experimentales de arqui
 
tectura do planta adecuada al sistema mar:
 
y frijol en asociaci6n (Tabla 3).
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Tabla 8. Desarrollo de lineas experimentales para el siste
 

ma de producci6n maiz y frijol. SEE Cajabamba, Cajamarca.
 

Cruzamiento 


P.1- 311915 x AP - 29 

G-O 154 x PI-311915 


G-O 167 x G-O-100 


G-O 154 x ECD-299 


P-I 311915 x G-O 106 


G-O 167 x ECD 299 


G-O 149 x ECD 299 


G-O 167 x PI 311915 


P-I 311915 x G-O 167 

G-O 32 x G-O 149 

G-O 100 x G-O 154 

G-O 167 x G-O 100 

G-O 032 x G-O 154 

G-O 167 x G-O 106 

G-O 106 x G-O 149 

G-O 167 x G-O 149 

G-O 106 x C-c 167 

G-O 154 x G-O 100 

G-O 106 x G-O 032 

G-O 106 x G-O 1S4 

G-O 154 x G-O 149 

G-O 032 x G-O 106 

Selecciones
 

i7dividuales Generaci6n
(N'plantas) Total
 

1 F2
 

2 F2
 

2 F2
 

3 F2
 

2 F2
 

2 F2
 

2 F2
 

4 F2
 

2 20 F2
 

6 F3
 

5 F3
 

4 F3
 

2 F3
 

2 F3
 

6 F3
 

3 F3 

3 F3 

2 F3 

2 F3
 

3 F3
 

1 F3
 

1 40 F3
 

Ensayos preliminares de rendimiento
 

Siguiendo la estrategia descrita, material
 

promisorio seleccionado en los centros de
 

hibridaci6n y desarrollo de lineas experi
 

mentales fue evaluado a trav6s de ensayos
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de rendimiento, empleando disefios de blo
 

ques ccmpleto . .,I azar con cuatro repeti
 

ciones.
 

Del conjunto do lireas enviadas a la EE
 

del Chira, las lineas Pirata 2 y NEP 2 so
 

bresalieron por su capacidad de rendimien
 

to con 1.7 y 1.6 tm/ha de grano seco, res
 

pectivamente, superando significativamente
 

a la variedad Blanco local (Tabla 9).
 

Tabla 9. Rendimiento di lfneas y variedades sobre
 

salientes de frijol en la EE del Chira, Piura.
 

Rendimiento
 
Variedad (tm/ha)
 

Pirata 2 1.7 

NEP - 2 1.6 

II-52-F1-2-1-1-Sl 1.5 

S-630-B-C-63 1.4 

VF - 26 1.4 
Canario Divex 8120 1.4 

L. G2S (Blanco local) 1.4 

BAT 1061 1.4 

Blanco local 1.2 

Bayo comun 1.2 
Bayo Chimui 1.1 

Mluy Finca 0.8 

Sanilac 0.7 

En la EE Vista Florida, de 64 lineas ex
 

perimentales evaluadas por rendimiento, des
 

tacaron entre otras VF 488, VF il8yVF 120
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que produjeron 1.7, 1.6 y 1.6 tm/ha de gra
 

no seco respectivamente, superando al pro
 

medio de la linea promisoria Bayo Florida
 

(testigo) que obtuvo 1.1 tm/ha de grano se
 

co (Tabla 10). Estas lineas experimenta
 

les fueron establecidas en 6poca inadecua
 

da de siembra, lo cual indica un avance en
 

la adaptaci6p.
 

Tabla 10. Rendimiento de lineas experimentales en la
 

EE Vista Florida.
 

Linea Rendimiento(tm/ha)
 

experimental Epoca de siembra Promedio
 
Mayo Octubre
 

VF 488 2.0 1.3 1.7 
VF 118 1.9 1.3 1.6 

VF 120 1.8 1.4 1.6 

VF 347 1.8 1.3 1.5 

VF 172 1.6 1.5 1.5 

VF 351 1.9 1.1 1.5 

VF 119 1.6 1.3 1.5 

VF 136 1.8 1.1 1.4 

Bayo Florida (testigo) 1.5 0.7 1.1 

En la EE de Paij6n sobresalieron tres ii
 

neas experimentales por su mejor rendimien
 

to: I1-52-PI-5-2-16M, II-131-Fl-23-5-38-M5
 

y PF-H 21-, con 2.2 tm/ha de grano seco ca
 

da una, superando significativamente al 

testigo Bayo Chim que obtuvo 1.6 tm/ha (ra 
bla 11). Es necesario puntualizar que las 
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dos primeras lineas mencionadas fueron se
 
leccionadas 
en afios anteriores.
 

Tabla 11. Rendimiento de lneas mejoradas. 
 EE Paij~n,
 
Trujillo.
 

Linea mejorada Rendimiento
 

(tm/ha)
 

II-52-Fl-S-2-16M 
 2.2 a
 
II-131-Fl-23-5-38-MS 
 2.2 a 
PF - H 210 2.2 a
 
11-247-Fl-2-1-1-SM 
 1.7 b 
II- 2 37 -FI-3-7-4-NM-M6 1.7 b 
II-233-VF 
 1.7 b
 
Bayo Chiml (testigo) 
 1.6 b
 
II--148-Fl-86-313-M4 
 1.5 b
 

En ensayos de rendimiento conducidos en
 
la EE La Molina, sobresalieron las lfneas
 
experimentales PF 210-69, LM-92, 
 PF 210
119 que produjeron 2.5, 2.3 y 2.3 tm/ha,
 
respectivamente, superando 
 significativa
 
mente al testigo que s6lo alcanz6 1.9 tm/
 

ha (Tabla 12).
 

En la EE de Chincha se evaluaron lineas
 
experimentales PF obtenidas en 
el pais, que
 
se caracterizan por su tolerancia a roya,
 
pero susceptibles al virus del mosaico 
 co
 
mun, destacando PF 210-69, PF 210-106, que
 
produjeron 1.7 tm/ha de grano seco las dos
 

primeras lineas y la 6 tlima 1.5, superando
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al promedio de los testigos Canario Divex
 

8130 y Canario Divex 8120 (Tabla 13).
 

Tabla 12. Rendimiento de lineas experimentales de fri
 

jol canario. EE La Molina, Lima
 

Linea experimental Rendimiento
 
(tm/ha)
 

Canario PF-210-69 2.5 a 

Canarlo LM-92 2.3 ab 
Canario PF-210-119 2.3 ab 

Canario PF-210-12 2.2 abc 

Canario PF-210-78 2.1 abcd 

Canario LM 96 ;. cd 

Canario PF-210-113 2.1 bcd 

Canario LM-94 2.1 bcd 

Canario Divex 8130 (testigo) 1.9 cd 

cv (%) 10
 

Tabla 13. Rendimiento de 1'Aneas experimentales de fri
 

jol tipo Canario. EE Chincha
 

Rendimiento
 
Linea experimental (tm/ha)
 

PF 210-69 1.7 
PF 210-12 1.7 

PF 210-106 1.5 

PF 210-128 1.5 

PF 210-90 1.5 

PF 210-3 1.5 

Canario Divex 8130 (testigo) 1.0 

Canario Divex 8120 (testigo) 0.7 
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De 10 lineas experimentales tipo Panami
 

to ensayadas en Chincha, destac6 VF 8 
 con
 

1.4 tm/ha, superando significativamente a
 

los testigos Panamito Sanilac y Panamito
 

mejorado cue solamento obtuvieron 0.5 y 0.4 

tm/ha de grano seco, respectivarnente (fabla
 

14).
 

Tabla 14. Rendimiento do 1 neas experimentales de
 

frijoles tipo Panamito en la EE Chincha.
 

Rendimiento 
Linea experimental (tmi/ha) 

VF - 8 1.4 a
 

W - 126 1.0 b 

VF 49 1.0 b
 

VF 105 
 0.9 c
 

VF 85 
 0.8 c
 

VF 92 
 0.8 cd
 

Cambridge Countess 
 0.6 de 

ST - 42 0.6 e
 

Panamito Sanilac 
 0.5 e
 

Panamito mejorado 0.4 e
 

En la Costa Sur, en la SEE Majes sobresa
 

lieron las lineas experimentales PF 210-15 

y Canario La Molina - 92 quo rindioron 2.9 

y 2.6 tm/ha do grano seco, respectivamente 

(Tabla 15).
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Tabla 15. Rendimiento de lilneas experimenta
 

les de frijol. SEE Majes, Arequipa.
 

Re-dimiento
 
Linea experimental (tm/ha)
 

PF 210-15 2.9 a
 

Canario LM-92 2.6 ab
 

PF 210-11 2.5 ab
 

Canario Divex 8120 2.5 abc
 

PF 210-128 2.5 abc
 

PF 210-65 2.5 abc
 

PF 210-78 2.4 br
 

PF 210-90 2.3 bcd
 

PF 210-69 2.3 bcde
 

PF 210-88 2.2 cdef
 

En condiciones de secano se condije-on
 

en la Sierra, ensayos de rendimientos en
 

las unidaces experimentales de Cajabamba,
 

Canaan, Mollepata y Tahuaco.
 

En la SEE de Cajabamba sobresalieron las
 

lineas G 2829 y G 06435 que rindieron en
 

promedio 0.9 tm/ha de grano seco en asocia
 

ci6n con maiz (Tabla 16).
 

De dos campos experimentales conducidos
 

en la provincia de Huanta, destacaron BAT
 

482 y BAT 1061 con rendimiento prumedio de
 

1.9 y 1.6 tin/ha de grano seco, respectiva
 

mente, superando al tesaigo local (Tabla
 

17).
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Tabla 16. Rendimiento de lineas experimenta
 
Ics de frijol voluble asociado con mahz. SEE
 

Cajabamba.
 

Rendimiento 
Linea experimental (tm/ha) 

G 2829 0.9 
G 06435 0.9 
G 07233 0.7 
G 012488 0.7 

Cachicadhn 0.7 
G 08133 0.6 
Cajamarca 64-1 0.6 
Cajamarca 071-2 0.5 
G 012292 0.5 

Tabla 17. Rendimiento de lineas de frijol 
en dos cam
pos de experimentaci6n. Ayacucho.
 

Linea experimental Rendimiento
Paquecc Quinrapa
 
(tin/ha) 

BAT 482 1.8 1.9 1.9
 
BAT 1061 1.5 1.7 
 1.6
 
Ex Rico 23 
 1.6 1.1 1.5 
W - 126 1.6 1.1 1.4 
BAT 338 
 1.1 1.5 1.3 
78 - 0374 1.2 1.3 1.3 
2 W - 33 - 2 1.2 1.1 1.2 
A 48 1.0 1.2 1.1
 
Testigo local 0.6 0.5 0.6 
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En el drea de influencia de la EE Molle
 

pata, Cuzco, se condujeron dos experimen
 

tos, uno con variedades do grano blanco y
 

otro con variedades do grano rojo. Desta
 

caron Ex-Rico 23 y BAT 1276 produciendo las 
dos variedades 2.1 tm/ha do grano seco [Ta 

blas 18 y 19). 

Tabla 18. Rendimiento de variedades expe
 

rimentales de frijol blanco en Cuzco.
 

Variedad Rendimiento
(tm/ha)
 

Ex - Rico 23 2<
 

78 - 0374 1.8
 

Tabla 19. Rendimiento do variedades expe
 

rimentales do frijol rojo en Cuzco.
 

Variedad Rendimiento

(tm/ha)
 

BAT - 1276 2.1
 

BAT - 1272 2.0
 

Linea 24 2.0
 

Linea 17 (testigo)
 

BAT - 1524 2.0
 

En la EE Tahuaco, de 12 lineas experimen
 

tales ensayadas destacaron significativa
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mente las lKneas W-126 y Ex-Rico 23 con
 

3.6 y 3.2 tm/ha de grano seco respectiva
 

mente (Tabla 20).
 

Tabla 20. Rendimiento de lineas experimen
 

tales de frijol en la EE Tahuaco, Puno.
 

Linea experimental Rendimiento
 
(tm/ha)
 

W,- 126 3.6 a 

Ex-Rico 23 3.2 ab 

78 0374 3.1 abc 

A 48 3.0 abc 

Panamito Sanilac 3.0 abc 

Caraota 3.0 abc 

BAT 482 2.6 abc 

BAT 10ol 2.5 abc 

BAT 388 2.4 bc 

Puerto Rico 2.4 bc 

BAT 1296 2.1 bc 

BAT 1230 1.9 c 

CV {;) 3.87 

Igualmente se realizaron acciones de 
 in
 

vestigaci6n en Selva Norte y Sela Central.
 

Asi, en la SEE de Huarangopampa se conduje 

ron dos ensavos independientes; en el pri 
mero, siete lineas no mostraron significa 

ci6n estadistica entre si, pero superaron
 

ampliamente al testigo (Tabla 211).
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Tabla 21. Rendimiento de 1 neas experimen
 

tales. SEE Huarangopampa, Bagua.
 

Rend imien to
(tm/ha)
Linea experimental (tm/ha)
 

Pirata - 2 1.7 a 

BAT 339 1.S a 

Mich - 78 - 0327 1.5 a 

G 4459 1.5 a 

S - 630-B-C-63 1.5 a 

BAT 83 1.4 a 

BAT lObl 1.4 a 

L. GI-C-63-S-630-B 1.2 ab
 

VF 46 0.7 bc
 

VF 49 0.7 bc
 

Blanco local 0.7 bc
 

Sanilac 0.6 c
 

En el segundo ensayo realizado en la mis
 

ma unidad de experimentaci6n, la variedad
 

A-147 super6 significativamente a todas,
 

alcanzando un rendimiento unitario de 2.2
 

toneladas de grano seco (Tabla 22).
 

En la EE Tulumayo las lineas experimenta 

les VF 358 y VF 434 sobresalieron en rendi 

miento, ambas con promedio de 2.4 tm/ha (Ta 

bla 23). 
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Tabla 22. Rendimiento de variedades expe
 

rimentalcs de frijol. SEE Huarangopampa
 

Variedad Rendimiento
 

experimental (tm/ha)
 

A - 147 2.2 a
 

A - 99 2.1 ab
 

A - 96 2.0 ab
 

A - 148 1.9 abc
 

A - 140 1.8 abc 

VF - 65 1.8 abc
 

VF - 62 1.8 abc 

Tumi Blanco 0.5 def 

Bayo Florida 0.4 ef 

VF - 66 0.2 f 

Blanco Chancay 0.1 f 

CV (%) 37.3 

Tabla 23. Rendimiento de lineas mejoradas
 

de frijol. EE Tulumayo, Tingo Maria.
 

Linea experimental Rendimiento
 

(tm/ha)
 

VF - 358 2.4
 

VF - 434 
 2.4
 

VF - 392 2.3
 

VF - 375 2.2
 

Guatemala I - 26 2.2
 

VF - 387 2.2
 

VF - 475 2.2
 

VF 378 2.2
 

VF - 484 2.1 

VF - 481 2.1 



c. 	Pr~cticas agron6micas
 

Epoca de siembra
 

Resultado de la evaluaci6n y selecci6n de
 

material gen6tico, el programa dispone de
 

nuevas lineas. Estas manifiestan su mejor
 

potencial de rendimiento en 6pocas adecua
 

das de instalaci6n del cultivo, que gene
 

ralmente difieren a los perfodos de siem
 

bra que acostumbra el agricultor. Conse
 

cuentemente se hace necesario conocer el
 

grado de adaptaci6n del material promiso
 

rio a otras 6pocas de siembra.
 

En un ensayo conducido en la EE La Moli
 

na se estudiaron seis variedades y tres 6 
pocas de siembra. Las lineas experimenta
 

les BAT 27, Canario PF-210 y el cultivar
 

Panamito Sanilac, mostraron su mejor poten
 

cial de rendimiento cuando fueron sembra
 

dos en el mes de Setiembre; los cultivares
 

Canario Divex 8130, Cocacho y Lambayeque
 

presentaron mejor potencial de rendimiento
 

en siembras de Junio. En general, la 6po
 

ca mis apropiada de establecimiento del
 

cultivo estaria entre los meses de Junio y
 

Setiembre (Tabla 24).
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Tabla 24. Rendimiento de frijol en tres 6pocas de siembra.
 

EE La Molina.
 

-Epoca de siembra-	 Rendimiento x 
por variedadVariedad 	 Marzo Junio Setiembre (tm/hag
 

-- (tm/ha)
 

BAT 271 1.6 2.0 3.1 2.2 a
 
Canario Divex 8130 1.4 2.2 1.6 
 1.7 b
 
uocacho 1.4 2.4 1.5 1.7 b
 
Canario PF-210 1.2 2.1
1.6 1.6 b
 
lambayeque 2 1.0 2.7 1.1 
 1.6 b
 
PanamitD Sanilac 0.9 1.2 2.2 1.4 b
 

Rendimiento x 1.2 2.0 1.9
 
por 6poca (tm/ha) b a a
 

CV (%) 
 23
 

Densidad de siembra
 

Las lneas experimentales y cultivares de
 
diferente h~bito de crecimiento, sembrados
 
en monocultivo, asociado con malz 6 en el
 

sistema de rotaci6n arroz y frijol, mani
 
fiestan su mejor potencial de rendimiento
 

a determinados distancianientos entre sur
 
cos, entre golpes y con un numero apropia
 

do de semillas por golpe.
 

En la EE Vista Florida, en un estudio de
 
densidades do siembra, se encontr6 que cul
 
tivares con diferente hibito do crecimien
 

to poseen potencial de rendimiento varia
 
ble, cuando son sembrados q diferentes dis
 

tanciamientos entre surcos y golpes. AsL
 
los cultivares Tumi Blanco y Bayo Florida
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de h~bito de crecimiento III, manifiestan
 

su mejor rendimiento cuando se siembran a
 

0.60 y 0.20 m entre svrcos y entre golpes
 

respectivamente; mientcas que Pirata 2 con
 

h~bito de crecimiento I, lo hace a 0.70 y
 

0.20 m entre surcos y golpes respectivamen
 

te (Tabla 25).
 

Tabla 25. Estudio de distancias de siembra en el rendimien
 

to de tres cultivares de frijol. EE Vista Florida.
 

Distanciamiento(c.) Rendimiento (tm/ha) Promedio pot
 
Variedades
 

Surco Mata Tumi Bayo Pirata distanciamiento
 
Blanco Florida 2
 

70 30 1.6 1.8 2.2 1.9 a
 

70 20 1.6 1.6 2.3 1.8 ab
 

60 20 1.7 1.8 1.9 1.7 cd
 

60 30 1.4 1.6 1.8 1.6 c
 

Promedio por variedad 1.5 1.7 2.0
 

c b a
 

En dos estudios de densidades con culti
 

rares y lineas experimentales de frijol cn
 

h6bito de crecimiento I, conducidos en la
 

EE La Molina, se comprob6 que el mejor dis
 

tanciamiento enLie golpes es dle 0.10 lu con
 

tres semillas por golpe (Tablas 26, 27 y
 

28).
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Tabla 26. 
 Estudio de la densidad de siembra en culti
 
vares 
de frijol con htibito de crecimiento I. EE La Mo
 
lina.
 

N' plantas Rendimiento (tm/ha) x rendimiento 
Distancia entre golpes (m) por Noplantaspar golpe 0.10 0.20 0.30 
 por golpe
 

1 2.3 1.9 1.5 1.9
 
2 2.7 
 2.6 2.1 2.5
 
3 2.9 2,7 2.5 2.7 

x rendimiento
 
por golpe 
 2.6 2.,1 2.0
 

Tabla 27. Ensayo da clensidad de siembra en lineas experi
 
mentales de frijol habito I. 
 E1 La Molina. 

Linea Rendimiento (tm/ha) rendimientox 
experimental Distanciamiento entre por linea
 

golpes (m) experimental 
0.10 0.20 0.30 

Canario PF 210-69 2.8 2.5 2.3 2.5 
Canario PP 210-12 2.7 2.6 2.2 2.5 
Canario PF 210-5 
 ;'6 2.5 2.1 
 2.4
 
Canario PF 210-90 
 2.8 2.4 2.0 
 2.4 
Canario PF 210-106 2.5 2.6 2.1 
 2.4
 
Canario Divex 8130 
 2.7 2.3 2.2 
 2.5 
Canario PF 210-128 2.6 2.4 2.0 
 2.3
 
Canario PP 210-113 2.6 2.4 1.9 2.3
 
Canario PPF 210-88 
 2.7 2.3 2.0 2.3 
Canario PF 210-119 2.6 2.3 1.9 
 2.3
 
Canario PP 210-.- 2.5 2.4 1.8 2.2 
Canario PP 210-78 2.4 2.2 1.9 2.2 
x rendimiento por 2.6 
 2.4 2.0
 
distanciamiento 



Tabla 28. Comportamiento de lineas experimentales de frijol
 

h/bito I a diferente numero de plantas por golpe. EE La Mo
 

lina.
 

RendiMiento xxm--1a)rendimien 
Linea Namero de plantas por tT 

experimental golpe nea experT
1_ 2_ 
 3 mental
 

Canario PF 210-69 2.0 2.7 2.9 2.S 

Canario PF 210-12 2.0 2.6 2.9 2. 5 

Canario PF 210-15 1.9 2.5 2.8 2.4 

Canario PF 210-90 1.9 2.6 2.8 2.4 

Canario PF 210-106 2.1 2.5 2.6 2.4 

Canario Divex 8130 2.1 2.5 2.6 2.4 

Canario PF 210-128 1.8 2.4 2.8 2.3 

Canario PF 210-113 1.8 2.5 2.7 2.3
 

Canario PF 210-88 1.9 2.3 2.7 2.3 

Canario PF 210-199 1.8 2.5 2.6 2.3 

Canario F 210-3 1.0 2.4 2.6 2.2 

Canario PF 210-78 1.6 2.4 2.5 2.2 

x rendimiento 1.9 2.4 2.5 2.2
 
por N'plantas/golpe
 

CV (%) 14.8 

En un estudio de densidades de siembra
 

de la asociaci6n makz y frijol, se compro
 

b6 que los frijoles de h~bito de crecimien
 

to I y IV expresan su mIP potencial de
 

rendimiento con una poblaci6n de 80 mil
 

plantas por hectdrea (Tabla 29).
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Tabla 29. 
 Estudio do densidades do 
siembra de la asociaci6n
 
mahz y frijol. EE El Porvonir, Tarapoto.
 

Sistema 
 Plantas/ha Rendimiento (tm/ha)
Frijol 
 Maiz 
 RET
 

Frijol(voluble)* 
 80000 0.8 
 3.7 1.77
Maz 40000 

Frijol(arbustivo)** 80000 0.7 3.8 1.83
Mahz 
 40000
 

Frijol(voluble) 
 40000 0.7 4.0 
 1.77

Maz 
 40000
 

Frijol(arbustivo) 
 40000 0.5 4.1 
 1.27

Maiz 40000 

Frijol(voluble) 
 67000 1.7 
 1.00
 

Frijol(arbustivo) 
 67000 1.1 
 1.00
 

Mai (PMC 747) 40000 3.2 1.00
 

* huascaporoto (hhbito IV) 

** allpaporoto (hbito I) 

Manejo y control de malezas
 

Probablemente la competencia de malezas 
es
 
otro factor importante quo limita la pro
 
ductividad, especialmente en tipo de agri
 
cultura d subsistencia caracterizada por 
la falta do recursos para erradicar sufi 
cientemenze las malas hierbas. 
 Determinar
 
el porlodo critico do compotencia, es NO>,
 
primer paso on eA estudio de niveles do da
 
Aio econ6mico. 
 Do un onsayo conducido en
 
Vista Florida se ha concluldo que no es ne
 
cesario mantenor eA cultivo libre do 
 male
 
zas on todo su ciclo vegetativo, poro 
 es
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pr~ctico controlar su incidencia a partir
 

de los 14 dias despu6s de siembra de fri
 

jol (Tabla 30).
 

Tabla 30. Efecto de la competencia de malezas en
 

la reducci6n del rendimiento. EE Vista Florida.
 

Rendimiento Reducci6n 6
 
Tratamiento (tm/ha) aumento (%)
 

Sm 70 dias 1.7 a + 6.25 

Sm TC 1.6 ab 0.00 

Cm 14 dias 1.5 abc - 6.25 

Sm 8'1 dias 1.5 abc - 6.25 

Sm 42 dias 1.4 abc - 12.50 

Sm 56 dias 1.3 abcd - 18.75 

Cm 42 dIas 1.3 abcd - 18.75 

Cm 56 d{as 1.3 bcd 18.75 

Cm 28 dias 1.3 cde 18.75 

Sm 28 dias 1.2 def 25.00 

Sm 14 dias 1.1 def 31.25
 

Cm 70 dias 1.0 def 37.50
 

Cm 84 dias 1.0 ef 37.50
 

Cm + C 0.7 f - 56.25 

Sm sin maleza
 
Cm con maleza
 
Sm Tc sin maleza todo el ciclo
 

Manejo de agua
 

Otro factor limitante del rendimiento es
 

el agua, tanto por el volumen inadecuado
 

como por la inoportunidad de su aplicaci 6n.
 

En un ensayo conducido en la Estaci6n de
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Riego del CIPA Chiclayo, con la finalidad
 
de estudiar el volumen de 
agua adecuadc se
 
encontr6 quo 2415 m3 de agua por hectdrea
 
en todo el periodo vegetativo del frijol
 
es suficiente para alcanzar el mejor rendi
 
miento en condiciones locales (Tabla 31).
 

Tabla 31. Efecto de 
diferentes volcimenes do 
agua aplicados en riegos suplementarios cbspu6s 
del riego de presieiiibra en el rendimiento de
 
frijol Blanco local. EE Vista Florida.
 

Volumenes de agua Rendimiento 
(m ) (tm/ha)
 

2415 
 1.3 a 
1941 1.2 ab
 
1823 
 1.0 bc
 
2296 
 1.0 bc
 
2059 
 1.0 bc
 
1705 0.9 c 
2174 0.8 c 

877 0.7 d 

d. 	Estudio y control de enfermedadez 

Mosaico comun 
A fin de ev'w'.r la trasmisi6n del virus 
del mosaico cori.'n, so program6 en la EE 
Vista Florida un estudio para identificar 
malezas de plantas silvestres qie actuarian 
como hospedantes del virus. Do la familia 
Chenopodiaceae, el g6ncro Chenopodium (qui 
nua) present6 sintomas con lesiones locales 
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en mayor porcentaje (Tabla 32). El grado
 

de infecci6n en presencia de las malezas
 

aumenta de 8.5 a 10.5% y de 1.0 a 4.7 en
 

Bayo Comdn y Blanco local, respectivamente
 

(Tabla 33).
 

Tabla 32. Evaluaci6n de la reacci6n de plantas hospedantes
 

al virus del mosaico coman en frijol. EE Vista Florida.
 

Malezas Sintomas Porcentaje
 

Familia G6nero Especie observados*
 

Chenopodiaceae
 

Chenopodium quinoa Ic 40
 

Chenopodium album lc 10
 

Solanaceae
 

Nicotiana de buyii 0
 

Nicotiana tabacum'Samsum" lc 10
 

Nicotiana glutinosa 0
 

Nicotiana clevelandii Is is
 

Nicotiana phisaleidea m, eh is
 

Datura stramonium 0
 

Datura motel 1c 6
 

Physalis floridana 0
 

Amaranthaceae
 

Amaranthus candathus eh 10
 

Gromphrema globosa lc 20
 

* ic lesi6n local, is lesi6n sistem~tica, eh enrollamienLo 

de hojas hacia abajo, m marchitez 
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Tabla 33. Intensidad de infecci6n del virus
 

del mosaico comdn en presencia de malezas. EL
 

Vista Florida.
 

Avance en la infecci6n 
F ijol ira.evaluaci6n 2da.evaluaci6n 

M ~ (%) 

Bayo comfin 8.5 10.5 

Blanco local 1.0 4.7
 

Fuentes do resistencia al virus del mosai 

co com6n 

En Vista Florida sc evalu6 material gen6ti 
co desarrcllado en el pais para seleccio 

nar por resistencia al virus del mosaico 

com6n. Sobresalieron ocho IAncas del cru 
cc NEP 2 x Small Bonus, sicte lincas del 
cruce Pirata 2 x Small 59 v una del cruce 

ICA Bunsi x Small 59.
 

En el centro de hibridaci6n de Chincha 

so trabaj6 en material introducido para i 
dentificar fuentes do resistencia al virus 
del mosaico com6n. En un campo sembrado 

con somilla d material segregante infecta 

do con virus so sembr6 a chorrillo conti 

nuo un surco intercalado do cebada. En es 
tas condiciones so incrementa la presi6n 
de la onfermedad on campo por acci6n do 
los dfidos quo actdan como agente vector. 

Dos semanas despu6s do la emergencia del 
frijol, fucron oliminadas las plntulas de 
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material segregante con sintomas do viro
 

sis. El proceso dc seleccidn continu6 ca
 

da 15 dias hasta la maduraci6n.
 

Do 588 linoas experimentalos procedentes
 

del CIAT, quo fueron evaluadas en este pro
 

cedimiento, 23 presentaron en campo, resis
 

tencia al \'irus del mosaico comdln y buena
 

adaptaciin; algunas 1ineas poseen caracte
 

risticas de tipo do grano proferido poi- el 

consuMidor do la Costa Norte, otras se uti
 

lizaron como fuontes de rosistencia. 

Pudriciones radicales 

En un estudio para identificar el g6nero 

de los pat6gonos que prosperan en el suelo 

del iroa frijol ra do LambayequC, so eva 

luaron seis variedades y dos lineas experi 

mentales on cuatro localidades (Tabla 34). 

El hongo del g6nero Rhizoctonia es el de 

mayor disporsi6n, .sociado on algunos ca 

sos a Fusarium y en otros a Sclerotium y 

Macrophomina. Consecuentomente la priori 

dad de trabajos en pat6genos del suelo pa
 

ra la zona estudiada debora orientarse en
 

los resultados obtenidos.
 

En la bulsqueda do una tecnologa adecua 

da para la selecci6n do material de frijol
 

resistento al ataque do pat6genos del sue
 

lo, so estudi6 la poblacion 6ptima do plan
 

tas para un mayor grado de infecci6n. El 

mayor porcontaje do plantas con sintomas de 

la enfermedad se obtuvo con una poblaci6n 

de 156,250 plantas/ha, empleando semilla 

sin desinfectar. Usando semilla desinfec 
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tada con fungicilas contra los patogenos, 

el mayor porcentaic se registr6 en la pO 

blaci6n de 250,000 plantas/ha (Tabla 35). 

Tabla 34. Hongos pat6genos que atacan a la rafz del frijol 
en zonas productoras de Lambaveque. Eli Vista Florida. 

Linea experimental 6 Gnjro de hongo 
_Localidad _ 

va riedad Piczi Ferrefiafe Mochuni Motupe 

Favo Co,:frn F + Rh F 
Bavo Florida SC F + Rh + SC F + Mh + SC 

Blanco local SC + MI 
Canario Divex 8120 F + Rh 
Blanco Chancav F + Rh + SC + l Rh + SC 

VF 9 
VF 19 F + Rh + SC + N1 PM1+ SC 
Pirata 2 F F + Rh + Ml Rh + SC 

F Fusarium, Rh Rhizoctonia, SC Sclerotium, MI acrophomina 

Tabla 35. Densidad 6ptima para tin mayor grado de infacci6n 
de plantas de frijol por pat6genos de suelo. FE Vista Flo 
rida. 

Tratamiento Poblaci6n Plantas con pudrici6l radical(';) -

Edad - dIas)
de La semilla (plantas/ha) 12 30 60 70 110 (%) 

Semilla no 125,000 9 0 5 2 10 26 
desinfectada 156,250 36 0 10 2 5 53 

250,000 18 1 8 2 11 40 

Promed io 21 1 8 2 

Semilla 125,000 6 
 2 4 2 6 20 
desinfectada 156,250 2 2 8 1 8 21 

250,000 7 7 13 0 11 38
 
Pronvdic. 5 4 8 1 8 

x 
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Desinfecci6n do semilla
 

En l a EE de Chincha se estudi6 el efecto 

do la desinfocci6n do a semilla en la pro 

ducci6n, para lo cual so utilizaron los pro 

ductos comerciales Terraclor 75 ), Tei.a coat 

L-205 a la dosis de 3 y 2 cc de produ.-to 

por kilogramo de semilia (Tabla 36). Los 

resultados indican quo ee n6mero de plan 

tas muortas por acci6n de hengos pat6genos 

disminuy6 significativamento, en relaci6n
 

al testigo sin desinfecci6n.
 

Tabla 36. Efecto do la desinfecci6n de semilla de fri 

jol en la producci6n. EE Chincha. 

Producto comercial Cantidad por Plantas nuer Rendimiento 

desinfectante kg de semilla tas por hongo (tn/ha)(N ) 

Terraclor 75 3 g 9 2.4
 

Tena-coat L-205 2 cc 6 2.3
 

Demosan 65 i g 12 2.1
 

Pomarsol 80 3 g 15 2.1
 

Arasan 75 3 g 9 2.1
 

Sin desinfecci6n
 
(testigo) 54 0.8
 

e. Estudio y control Ae insectos y plaga
 

Evaluaci6n de la poblaci6n insectil 

La aplicaci6n indiscriminada do agroquimi 

cos y la persistente incidencia do insec 

tos on eA cultivo do frijol, es uno de los 

factores Ans significativos en eA incremen 

to constante del costo do producci6n. A 
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Tabla 37. 


cultivo de 


Localidad 

Chongoyape 


Ferreftafe 


Ferrefiafe 

Picci 


Chiclayo 

Tcume 

Vochum 

tuy Finca 


Nbtupe 


fin de conocer esta problem~tica en el va
 
lle de Chancay, se estudi6 la frecuencia
 
de aplicaciones y la presencia de especies
 

insectiles (Tabla 37).
 

Evaluaci6n de la poblaci6n insectil que ataca al
 
frijol en zonas productoras de Lambayeque.
 

Temperatura fbinedad Ap icaci6n 
relativa Insecto Frecuen Prod.comerc. 

(0°C) () cia 

18 80 Diabrotica sp 1 Tamaron 
23 55 Liriomyza sp 3 Rogor,AzodriA 

bemazil 
24 52 Elasmopalpus sp 1 Hexano(po',,o) 
20 65 Liriomyza sp 4 Azodrin, Rip 

cord,Tamar6n 
23 56 Liriomyza sp 3 Tanar6n 
22 60 Liriomyza sp 5 Baytroid,Tor 

bylon,Ripcord, 
Belmacil,Tamar6n 

Liriomyza sp 4 Rogor + Torbi 
thion 

Liriomyza sp 4 Metasystox 
20 70 Liriomyza sp 4 Azodrfn, Para 

thion 

La mosca minadora del frijol fue detecta
 

da en siete localidades de las nueve mues
 
treadas, observdndose la utilizaci6n de 
 1
 
a 5 productos comerciales con frecuencias
 

de aplicaci6n de 3 a 5 veces, para su 
 con
 

trol.
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Fuentes de resistencia a insectos
 

En un ensayo con 20 lineas experimentales
 

para evaluar fuentes de tolerancia a Li
 

riomyza huidobrensis, en comparaci6n a
 

dos testigos, se seleccionaron cuatro que
 

presentaron el menor porcentaje de adul
 

tos y dafios en la hoja en la EE La Molina
 

(Tabla 38).
 

Tabla 38. Reacci6n de cultivares de frijol a mosca mi
 

nadora (Liriomyza h'iidobrensis Blanchard) EE La Moli
 

na.
 

Magnitud de ataque 
Linea experimental Poblaci6n de Area foliar 

adultos (%) dafiada (%) 

BAT 127 20 6.0
 

BAT 1372 15 7.5
 

Michigan 212 20 7.5
 

A 33 20 7.5
 

Canario Divex 8130(testigo) 45 30.0
 

Canario Divex 8120(testigo) 50 32.5
 

Control de mosca minadora
 

Con la finalidad de estudiar la eficiencia
 

de cuatro insecticidas en el control de la
 

mosca minadora se ensayaron cuatro trata
 

mientos contra un testigo sin aplicaci6n
 

en la EE Vista Florida. En las observacio
 

nes registradas se encontr6 mayor eficien
 

cia de control de larvas en los primeros
 

estadlos con la mezcla de Tamar6n + Bay
 

troid (0.3 + 0.15%), mientras que el insec
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ticida Vydate a la dosis de 0.3% control6
 
mejor en etapas mis avanzadas de desarro
 
llo de larvas de la mosca (Tabla
minadora 


39).
 

Tabla 39. Evaluaci6n de insecticidas en el control de
 
la mosca minadora Liriomyza huidobrensis del frijol.
 

Poblaci6n final larvas vivas/hoja

Producto comercial 
 ira .aplicaci6n 2da.aplicaci6n
 

Tamir6n + Baytroid(0.3 + 0.15%) 0.75 
 11.25
 

Vvdate (0.1%) 
 1.00 10.30
 

Tamar6n + Dipterex(0.25, 0.25%) 1.16 
 9.80
 

1.25 


Testigo 


Vydate (0.31) 7.50
 

3.40 
 13.75
 

Fuentes de resistencia a nematodos
 
En todos los valles productores de frijol,
 
desde Lambayeque hasta Caman6 
se ha consta
 
tado la existencia de plantas sintomas
con 

de ataque de nematodes. El programa ini
 
ci6 estudios preliminares orientados 
a i
 
dentificar fuentes de 
tolerancia en lfneas
 
experimentales y variedades de 
frijol con
 
base al menor avance de formaci6n de lar
 
vas. Se seloccionaron cuatro lIneas 
 que
 
presentan, aparentemente, tolerancia al 
 a
 
taque de Meloidogyne incognita (Tabla 4CD
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Tabla 40. Reacci6n al ataque de M. incognita en lineas
 

y variedades experimentales de frijol. EE Vista Flori

da.
 

LLnea experimental N' laivas en 100 g suelo Reacci6n 

6 variedad Antes siembra 90 dds * al atique 

EE UU 1-263 42 14 Tolerante 

Pirata 2 35 28 Tolerante
 

51051 42 28 'ro]erante 

Muy Finca 56 21 Tolerante
 

Blanco local(testigo) 49 84 Suscepti
ble
 

dias despu6s de la siembra
 

f. Desarrollo de tecnologia
 

Evaluaci6n de lineas en predios de
 

agricultores
 

Lineas experimentales promisorias seleccio
 

nadas en la EE Vista Florida, fueron eva
 

luadas para rendimiento y adaptaci6n en di
 

ferentes localidades de la Costa Norte.
 

Los resultados se presentan en la Tabla 41.
 

Se puede observar la superioridad de Bayo
 

Florida y Pirata 2, las que produjeron 3.1
 

y 3.0 tm/ha de grano seco respectivamente.
 

Bayo Florida desarroll6 mejor en Motupe %
 

Guadalupe, y en menor grado en la locali
 

'Idd de Pic.i; la adaptaci6n de Pirata 2 es
 

m~s estable para las tres localidades.
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Tabla 41. Evaluaci6n de rendimiento y adaptaci6n de lineas 
experimentales de frijol en campo de agricultores de la Cos
 

ta Norte. EE Vista Florida. 

Localidad x rendimiento 

Linea experimental Picci 
(Ferrefiafe) 

Nbtupe 
tin/ha 

Qiadalupe por lnea ex
perimental 

Bayo Florida 2.7 3.5 3.1 3.1 
Pirata 2 3.1 2.8 3.3 3.0 
Blanco Chancay' 2 .5 3.0 3.1 2.8 
Empoasca 86 2.7 2.9 2.7 2.8 
VF 58 2.8 3.1 2.4 2.8 
VF 61 2.4 3.2 2.6 2.7 
BAT 1282 2.5 2.9 2.8 2.7 
BAT 1061 2.6 3.1 2.4 2.7 
VF 56 2.7 2.7 2.7 2.7 
A 96 2.8 2.6 2.4 2.6 
Tumi Blanco (VF 19) 1.7 2.9 2.3 2.3 

x rendimiento 

por localidad 2.6 3.0 2.7 2.8 

Los trabajos de evaluaci6n de lfneas ex
 
perimentales promisorias en 
campo de agri
 

cultores de 
la Sierra fueron establecidos
 

en zonas frijoleras de Ayacucho. 
 Destaca
 
ron BAT 1296, BAT 
1230 6 ICA linea 23 

con 1.7, 1.5 y 1.4 tm/ha de grano seco, 

respectiv,mente (Tabla 42). 
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Tabla 42. Lineas experimentales de frijol ro
 

jo sobresalientes por su rendimiento y adapta
 

ci6n en tres ensayos realizados en el departa
 

mento de Ayacucho.
 

Rendimiento
 
Variedad (tm/ha)
 

BAT - 1296 1.7 

BAT - 1230 1.5 

ICA linea 23 1.4
 

BAT - 482 1.4 

Tecnologia de producci6n
 

En la zona frijolera de la Costa Norte el
 

factor limitante de mayor incidencia es la
 

insuficiente dil:ponibilidad de agua, prin
 

cipalmente durante el perlodo critico de
 
desarrollo de la planta. La EE Vista Flo
 

;ida ha desarrollado una tecnologla de ba
 

jo voiumen de agua. Se basa en la aplica
 

ci6n de un riego oportuno adicional &spu6s
 

de la siembra para mejorar la productivi
 

dad. En la Tabla 43 se observa que el rie
 

go adicional aplicado al momento de la flo
 

raci6n produjo un incremento en el rendi
 

miento de 0.8 a 2.2 tm/ha.
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Tabla 43. Efecto de la aplicaci6n de un riego adi
 
cional sobre e? rendimiento de la variedad de fri
 

jol Pirata en Tcume, Lambaveque.
 

Rendimiento
 
Tratamiento 


(tm/ha)
 

Riego machaco + 1 riego adicional 2.2 a 

Riego machaco (pre siemnbra) 0.8 b
 

En campos do agricultores de la zona de
 

Chincha, Ica, fueron evaluadas tecnologias 

de sistemas do siembra con frijol Canario 

Divex 8120. Do las modalidades de siembra 
estudiadas, la siembra on surcos simples a 
0.50 m do distanciamionto entre surco y 
0.40 m ontro golpos es la quo present6 el 

mayor rendimiento de grano de frijol con 
1.9 tm/ha, superando a la modal! dad dc siei 
bra en surcos mellizos a 0.80 m entre sur 

cos y 0.40 entre hileras; do surco mellizo 
con un distanciamiento de 0.30 m ontre gol 
pes; mientras quo la siembra a chorro cO 

rrido no fue eA mas adecuado (Tabla 44).
 

Tabla 44. Evaluaci6n de tres modalidades de siembra de fri
 
jol en campo do agricultores. Chincha, Ica.
 

NbIDalidad de 
siembra 

Distanciamiento sistem 
surcos hileras 

smimbra(m) 
golpes 

Rendimiento 
(tm/ha) 

surcos simples 0.5u 0.40 1.9 

surcos mellizos 080 0.40 0.30 1. 
surco corrido 1.6 
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Parcela de comprobaci6n
 

Los tratamientos sobresalientes (tecnolo
 

gias) seleccionados de ensayos avanzados
 

en predios de agricultores fueron coteja
 

dos con la tecnologia local on parcelas de
 

comprobaci6n do 500 m'I dc superficie. La
 

validaci6n t6cnico econ6mica de la tecnolo
 

gla generada por investigaci6n, en local,
 

dades representativas, es una etapa necesa
 

ria del proceso.
 

Evaluaci6ii econ6mica de tecnologias
 

Siguiendo el procedimiento descrito, se rea 
liz6 el primer ensayo de validaci6n econ6 

mica del rendimiento de lineas experimenta 

les promisorias en cinco localidades de zo 

nas frijoleras representativas de Lambaye 

que. Destac6 la linea Piiata 2 con rendi 

miento promedia do 1.7 tm/ha de grano seco, 

superando a Bayo Florida, VF 19 y Blancolo 

cal (testigo) que produjeron cada una 1 3 

tm/ha promedio para las cinco localidad 3 

(Tabla 45). El manejo del cultivo para ca 

da localidad fue tal como acostumbra el a 
gricultor. En la evaluaci6n econ6mica dos
 

lineas experimentales no produjeron utili
 

dades por el uso indiscriminado de insecti
 

cidas para controlar plagas, no obstante
 

fueron mejore que el testigo. Pirata 

por su mejor tolerancia a insectos y mayor
 

rendimiento alcanz6 rentabilidad.
 

2. Promoci6n agropecuaria
 

Demostraci6n do tecnologia 

En una superficie de 0.5 ha el agricultor 
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Tabla 45. Evaluaci6n econ6mica de lineas experimentales promisorias en zonas de
 
producci6n representativas de frijol. Lambayeque
 

Linea o 
variedad 

Pirata 2 

Bayo Florida 


VF 19 


Blanco local
 
(testigo) 


Rendimiento por localidad 
CbtupeMochun Ferrefiafe 

(tin/ha)
Zafia (ongoyapc
Mcaupe 0(SI 

Rendimiento 
promedo 

P~rdida 6 
t tilidad 

/ha) 

1.3 

1.0 

0.9 

1.4 

1.0 

0.8 

0.7 

0.8 

0.8 

2.0 

1.6 

1.8 

2.9 

0.7 

0.7 

1.7 

1.0 

1.0 

+ 

-

-

145,000 

6,000 

20,000 

0.9 0.8 0.8 1.7 0.8 1.0 - 44,000 



demostrador conducirA el cultivo por plicaci6n
 

de la f6rmula de producci6n de alta redituabi
 

lidad, asociada a la nueva variedad, que fue
 

comprobada en la etapa previa. Como testigo
 

se tomar6 un lote contiguo del cultivo, de i
 

gual 6rea, pero conducido tal como acostumbra
 

el agricultor.
 

La parcela demostrativa seri el centro de i
 

rradiaci6n de la tecnologia mejorada, el medlo
 

de ensefianza y difusl6n m6s efectivo para pro
 

mover cambios en las formas de producci6n.
 

Durante el ciclo del cultivo se desarrolla
 

r~n reuniones con agricultores especialmente
 

para enseftarles prdcticas agricolas innovadas.
 

La evaluaci6n t6cnico econ6mica de la parcela
 

demostrativa se hard al momento de la cosecha,
 

en reuni6n de extensionistas, investigadores y
 

productores, como acci6n de logros de la agri
 

cultura frijolera de la zona.
 

En la campafia agricola 1982-83, el programa
 

concedi6 especial 6nfasis a demostraciones de
 

prdcticas de densidades adecuadas de siembra,
 

volumen 6ptimo y manejo del agua de riego, tra 

tamiento de la semilla y control eficiente de 

malezas, plagas y enfermedades. 

Complementariamente se utilizaron otros me 

dios de comunicaci6n como la radio y publica 

ciones escritas para reforzar la extensi6n "ca 

ra a cara". 
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B. 	Proyectos regionales
 

Existen zonas agroecol6gicas de caracteristicas
 
favorables para determinados cultivos, 
 consecuen
 
temente 
los factores limitantes de la producci6n
 
son igualmente de incidencia regional. El depar
 
tamento de Ica es zona productora de pallar y gar
 
banzo; Cuzco 
v Puno, de haba; La Libertad (Valle
 
do Jequetepeque) de lactao; 
los departamentos de 
San Martin, Loreto, Madre de Dios y flucallpi de
 
caupi, soya y mani; los departamentos de Piura y
 
Tumbes de soya. El Programa de Leguminosas estA
 
desarrollando estos cultivos a trav6s de 
 proyec
 
tos regionales de acuecdo a la aptitud ecol6gica
 

sefialada.
 

1. 	Soya (Glycine max L.)
 

a. 	Mejoramiento gen6tico
 

El principal factor limitante de soya 
 es
 
su insuficiente adaptaci6n en 6reas 
 con
 
potencial productivo. Se necesita mate
 
rial gen 6tico para zonas quo presentan am
 
plio rango do variabilidad de temperatura,
 
cantidad e intensidad de luz; as! mismo 
variedades que conserven por mas tiempo
 
la vlabilidad do la semilla. Soya es un
 
cultivo promisoric en el sistema de rota
 
ci6n con arroz, especialmente.
 

Evaluaci6n de germoplasma
 
El programa inici6 la evaluaci6n y selec
 
ci6n por rondimiento y adaptaci6n de mate
 
rial introducido on 
la El El Porvenir.
 
La linea experimental PR-13-35-1-3 
 alcan
 
z6 el mayor rendimiento promedio con 4.0
 
tm/ha de grano seco (Tabla 46).
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Tabla 46. Lineas experimentales sobresalientes en la eva
 

luaci6n de germoplasma de soya. EE El Porvenir.
 

Linea Rendimiento Peso 100
 

experimental (tm/ha) semillas (g)
 

PR - 13 35 - 1 - 3 4.0 19.4 

PI - 240 - 669 3.9 15.4 

S -47 -- 1 - 1 M (5) 3.9 15.7 

L - 127 3.6 17.5 

L - 126 3.5 21.,3 

PR - 11 17 - 1 - 1 3.4 17.9 

450 - M (2) - 1 - M (2) 3.4 21.0 

460 - M (4) - 2 - PM 3.4 19.2 

Caribe 3.2 15.4 

PR - 30 - 11 - 1 - 1 3.2 19.6 

Manejo je progenies en generaciones tem
 

pranas y avanzadas
 

En la EE La Molina fueron evaluadas por 

rendimiento y adaptaci6n 120 selecciones
 

masales y dos individuales de los cruces
 

Pelicano x Jpiter, Nacional x Mandarin
 

S4 -ICA y Davis x J6piter en generaci 6n F,
 

y F6 . 

Ensayos de rendimiento
 

Las lineas experimentales que destacaron
 

en las parcelas do evaluaci6n y selecci6n
 

fueron estudiadas on los ensayos do rendi
 

miento, empleando el disefio de bloquesCOL 

pletos al azar con cuatro repeticiones.
 

Do 17 lineas experimentales evaluadas en 
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la EE La Molina sobresalieron dos (Jupiter
 
y Nacional) por su mejor rendimiento de
 
2.8 tm/ha do grano seco, no existiendo di 
ferencias significativas entre ellas (Ta 
bia 4'). Actualmente estas lineas experi 
mentales be sicnibran en zonas propicias 

del cult ivo de soya.
 

Tabla 47. Rendimiento do lineas experimentales
 
de soya. lzf i La Molina.
 

Linea 
 Rendimiento
 
experimental 
 (tm/ha)
 

Jlpiter (testigo) 2.8 a
 
Nacional (testigo) 2.8 a
 
Mandarin S4-ICA 
 2.6 ab
 

Aracatuba 
 2.6 ab
 
Pelicano 
 2.6 abc 
Bienville 2.5 abc
 
ICA Lili 
 2.4 abe
 
Davis 
 2.4 abc
 
ICA Tunia 
 2.3 abc
 
ICA Taroa 
 2.2 abc
 
ICA Liog 
 2.0 bcd
 
Improved Pelican (testigo) 2.0 bcd
 
Forrest 
 1.9 bcd 
EES - 220 1.8 cde
 
Hardee 
 1.5 def
 

Tulumayo 2 
 1.2 ef
 
Mineira 
 1.0 g
 

CV (%) 19.7
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En otro ensayo de rendimiento la linea
 

experimental Nacional alcanz6 3.1 tm/ha
 

de grano seco, superando significativamen
 

te a la variedad Davis que ha sido reco
 

mendada para la Selva (Tabla 48).
 

Tabla 48. Rendimiento de lineas experimentales
 

de soya. EE La Molina
 

Linea Rendimiento
 

experimental (tm/ha)
 

Nacional 3.1 a 

PR 13 - 10 - 1 - 2 3.0 ab 

Jlpiter 2.8 abc 

Tulumayo 2 2.8 abc 

L - 124 2.7 abc 

Improved Pelican 2.6 abc 

L - 652 2.5 abc 

UFV - 1 (BP - 2) 2.5 abc 

Pelicano 2.5 abc 

ICA Lili 2.4 abc 

Aracatuba 2.4 abc 

IGH 24 2.3 abc 

Mandarin S4 - ICA 2.2 bcd 

SJ - 2 2.0 cd 

Davis 1.5 d 

Impala 0.8 e 

CV (%) 20.6 

En otras zonas distintas a departamentc
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de Lima el potencial de rendimiento de es
 
tas llneas aumenta; asi por ejemplo la
en 

zona de Bagua (Amazonas), la linea experi
 

mental Pelicano rindi6 3.8 tm/ha de grano
 
seco, superando al obtenido en La 
 Molina
 

con esta misma variedad (Tabla 49).
 

Tabla 49. Ensayo de rendimiento de lineas ex
 
perimentales de soya. SEE Huarangopampa, 1982.
 

Linea 
 Rendimiento
 

experimental 
 (tm/ha)
 

Pelicano 3.8 a 
ICA Lili 3.7 ab 
Improved Pelican (testigo) 3.7 ab 
L - 124 3.5 ab 

Nacional (testigo) 3.5 abc 
UFU - 1 (BP - 2) 3.4 abc 
Jipiter (testigo) 3.3 abc 
IGH - 24 3.3 abc 
Mandarin S4 ICA 3.2 bcd 
SJ - 2 3.0 cde 

CV (%) 10.1
 

En los ensayos de rendimiento efectua
 
dos en las condiciones de Sivia (Ayacucho)
 

y Vista Florida (Lambayeque), destacaron
 
PR-13-10-1-2 con 3.9 tm/ha de grano seco
 
en la primera localidad y en la segunda,
 
PR-ll-17-1-1 que rindi6 4.1 tm/ha (Tablas
 

50 y 51).
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Tabla 50. Rendimiento de lineas experimentales
 

de soya. SEE Sivia, Ayacucho.
 

Linea Rendimiento
 

experimental (tm/ha)
 

PR - 13 - 10 -1 2 3.9 a
 

Improved Pelican 3.8 ab
 

UFV - 1 (BP-2) 3.8 abc 

IGH - 24 3.4 abcd
 

Pelicano 3.2 abcde
 

Aracatuba 3.1 abcdef
 

Impala 3.0 abcdefg 

SJ - 2 2.9 abcdefgh 

Tulumayo 2 2.9 abcdefgh 

L - 12 -4 2.8 abcdefgh 

Nacional 2.8 defgh 

Julpiter 2.4 defgh 

ICA - Lili 2.4 defgh 

L - 625 2.3 defgh 

Davis 1.8 h 

CV (%) 25.6 



Tabla 51. Rendimiento de lineas experimentales
 

de soya. EE Vista Florida,
 

Linea 


experimental 


PR - 11 - 17 - 1 1 

Tunia 

PR - 8 - 18 1 - 1 

PR - 8 - 8 - 3 - 1 

PR - 61 - 38 - 11 

PR - 8 - 9 - 2 -1 

S -1 


ICA Lili 

PR - 8 1 - 1 - 1 

PR - 30 14 - 2 - 1 

PR - 15 22 - 1 - 2 

Jpiter 

PR - 13 35 - 1 - 3 

PR - 8 9 - 1 -1 

PR - 30 11 - 1 - 1 

Aracatuba 

PR - 30 2 1 2 

PR - 8 9 -2 - 1 

Improved Pelican 

Tainnung 4 

Tulumayo 

PR - 13 - 10 1 - 2 

PR - 15 - i 1 1-
PR- 26- 1 - 1 

Rendimiento
 

(tm/ha)
 

4.1 a
 

3.8 ab
 

3.7 abc
 

3.6 abcd
 

3.6 abcd
 

3.4 abcde
 

3.2 bcde
 

3.1 bcde
 

3.0 cde
 

2.8 def
 

2.7 efg
 

2.7 efg
 

2.7 efg
 

2.6 fg 

2.5 fg
 

2.5 fg
 

2.4 fg
 

2.3 fg 

2.3 fg
 

2.2 fg
 

2.1 fg
 

2.0 fg
 

2.0 fg
 

1.9 g 

CV (%) 17.7
 



b. Prdcticas agron6micas
 

Densidad de siembra
 

Con la finalidad de encontrar las condi
 

ciones favorables de competencia del cul
 

tivo de soya, se desarroll6 en Tumbes un
 

ensayo de densidad de siembra. Se traza
 

ron surcos a 0.60, 0.70, 0.80 y 0.90 m de
 

distancia, depositando a chorrillo conti
 

nuo un n6mero de semilla variable de 10 a
 

40 por metro lineal de surco, para cada
 

distanciamiento. Se registr6 el mndimien
 

to de grano seco para cada combinaci6n.
 

La productividad mas alta se alcanz6 con
 

surcos distanciados a 0.60 y 0.90 in en 

tre si y 20 a 40 Dlantas por metro lineal 
de surco, respectivamente (Tabla 52). 

Tabla 52. Estudjo de densidad y distanciamiento de
 

siembra en soya variedad Jilpiter. SEE Los Cedros,
 

Tumbes.
 

Factores 

Distancia entre 

surcos (m) 


60 

60 

90 

70 

60 

60 

90 

80 

70 

80 

70 

70 

80 

90 

90 

80 


en estudio
 
Plantas por metro 


lineal (N') 


20 

40 

40 

20 

30 

10 

20 

20 

40 

30 

10 

30 

40 

30 

10 

10 


Rendimiento
 
(tm/ha)
 

1.7
 
1.7
 
1.7
 
1.6
 
1.6
 
1.5
 
1.5
 
1.5
 
1.4
 
1.4
 
1.4
 
1.4
 
1.3
 
1.3
 
1.3
 
1.1
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Manejo de agua
 
El programa ha desarrollado la tecnologfa
 
de uso eficiente de agu- de riego 
en con
 
diciones de limitada disponibilidad. Lf
 
neas experimentales de soya 
se sembraron
 
con humedad aprovechable limitada 
 en el
 
suelo en 
Vista Florida, en comparaci6n a
 
situaciones de humedad aprovechable perma
 
nente (Tabla 53).
 

Tabla 53. Efecto de 
)a sequia en la reducci6n del rendi
 
miento de lineas experimentales de 
soya. EE Vista Florida.
 

Linea Rendimiento(tm/ha) Reducci6n del
Parcelas secas Parcelas h6medas rendiriento (%)experimental Ro 
 RI R2 Ro/Ri Ro/R2
 

Jfipiter 
 0.8 1.2 1.1 33 27 
Nacienal 1.3 2.3 2.3 43 43
 
FFR - 556 
 1.2 2.2 2.2 
 45 45 
F 72-2-4-20-PI-3 1.2 2.4 2.2 50 45 
Improved Pelican 1.3 
 2.6 2.5 50 48 
PR 8-15-2-1 1.0 2.1 1.9 52 47 
ICA L - 109 1.2 2.5 
 2.4 52 50 
Mandarin S4" 1.3 3.5 3.4 63 62 
ICA L-658-8 1.1 3.5 3.0 69 63 

Promedio 1.2 2.5 2.3 

b a a 

CV (%) 19.6 

Ro riego machaco con 1200 m3/ha
 
RI 
machaco + aplicaci6n al consumirse 40% de agua del 
suelo
 

con 3183 m 3/ha 
R2 machaco + gplicaci6n al consumirse 60% de agua del suelo 

con 3060 m /ha 
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Se observ6 disminuci6n dristica del ren
 

dimiento por efecto de condiciones de se
 

qufa. Se puede apreciar la mejor oport
 

nidad de aplicaci6n del agua de riego, al
 

momento que las plantas han absorvido el
 

60% de la humedad disponible del suela.
 

Aparentemente ninguna de las lineas eva
 

luadas son tolerantes, pero hay diferen
 

cias de reacci6n a la sequia en relaci6n
 

a rendimiento (Tabla 54). Las caracteris
 

ticas agron6micas del material ensayado
 

asf como el contenido de proteinas y acei
 

te ei el grano fueron alterados por la se
 

quia (Tablas 55, 56, 57 y 58). Sin embar
 

go las lineas experimentales Nacional, FFR
 

556 y Jlpiter resultaron afectadas en me
 

nor grado.
 

Tabla 54. Efecto de la sequia en el rendimiento de lineas
 

experimentales de soya. EE Vista Florida.
 

RendimientoLinea Rendimiento (ti/ha)
Parcela seca Parcelas hunedas promedio

experimental Ro Rl R2 (tin/ha) 

Mandarin S4 ICA 1.3 3.5 3.4 2.7 a 

ICA L 658-8 1.1 3.5 3.0 2.5 a 

Improved Pelican 1.3 2.6 2.5 2.1 b 

ICA L - 109 1.2 2.5 2.4 2.0 b 

Nacional 1.3 2.3 2.3 2.0 bc 

F 72-7-2-4-20PM-3-I-M 1.2 2.4 2.2 1.9 bc 

FFR- 556 1.2 2.2 2.2 1.9 bc 

PR- 8-15-2-1 1.0 2.1 1.9 1.6 c 

J6piter 0.8 1.2 1.1 1.0 d 

Promedio 1.2 2.5 2.3 
b a a 
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Tabla 55. Efecto de la sequia en el comportamiento de ca
 
racteristicas agron6micas deseables 
en soya. EE Vista Flo
 

rida.
 

Linea Porcentaje de reducci6n de caracteristicas
 
Lnagron6micas

experimental Altura Periodo Vainas Peso 100 
planta vegetativo por 	planta semillas
 

9 

Jpiter 	 18 4 11 
 4
 
Nacional 18 3 
 11 13
 
FFR- 556 18 3 5 
 14 
F 72-2-4-20 PM-3 20 4 11 22
 
Improved Pelican 18 3 
 12 10
 
PR 8-15-2-1 18 3 
 33 13
 
ICA L-109 21 
 4 26 14
 
Mandarin S4 ICA 21 
 3 26 19 
ICA L 658-8 14 3 23 10
 

Tabla .'6. Efecto de la sequia en el contenido de proteinas
 
y aceites de lineas experimentales de 
soya. EE Vista Florida.
 

Linea experimental 	 Parcelas h'medas Parcela seca
 
Proteina Aceite Proteina Ace-it
 

JUpiter 33 27 30 29 
Nacional 34 28 37 26 
FFR - 556 39 26 37 26 
F 72-2-4-OPM-3-1-M 33 26 36 25 
Improved Pelican 35 29 35 26 
Ia 8-15-2-1 36 26 36 27 
ICA 1. 109 37 25 36 26 
Mandarin S4 ICA 37 27 36 27 
ICA 1,658-8 38 27 36 28 
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Tabla 57. Efecto de la sequfa en la reducci6n del conteni
 
do de proteina de lineas experimentales de soya. EE Vista
 

Florid,.
 

Linea experimental 

ICA L -658-8 


FFR - 556 


Mandarin S4 ICA 


ICA L - 109 

PR-8-15-2-I 


Improved Pelican 


Nacional 


F 72-7-2-4-20PM-3-I-M 


Julpiter 


Promedio 


CV (J) 

Parcela seca
Ro 


35.8 


32.5 


35.5 

35.8 

35.5 


34.8 


37.1 


35.7 


30.4 


34.9 
a 

7.0 

Parcelas h6medas% R1 R2 Promedio% 

38.3 38.6 37.6 a 

38.6 38.6 36.6 a 

36.8 37.3 36.5 a 

35.9 37.1 36.3 b 

36.0 36.6 36.0 b 

33.6 36.7 36.0 b 

32.9 34.2 34.9 c 

33.2 32.5 33.8 d 

32.6 33.9 32.3 e 

35.6 36.2 35.6 
a a 

5.1 4.5 

Tabla 58. Efecto de la sequia en la reducci6n del conteni
 
do de aceite de lineas experimentales de soya. EE Vista
 

Florida.
 

Linea experimental 

Improved Pelican 


Julpiter 


Nacional 


Mandarin 54 ICA 


ICA L - 658-8 

PR-8-15-2-1 


FFR - 556 


F 72-7-2-4-20PM-3-I-M 


ICA L-109 


Promedio 


CV (%) 

Ro 


25.9 


29.0 


25.6 


27.0 


27.8 


26.8 


26.4 


25.0 


25 7 

26.5 


5.0 

Rl 


26.4 


27.1 


28.3 


2(.5 


26.2 


25.9 


25.6 


26.3 


25.1 


26.4 


2.6 

R2 Promedio 

32.5 28.2 a 

27.3 27.8 ab 

27.9 27.3 abc 

27.0 26.9 bcd 

27.1 26.7 bcd 

26.1 26.3 cde 

26.1 26.0 cde 

26.4 25.9 de 

25.3 25.4 e 

27.3 26.7 

7.3 



2. Caupf (Vigna sinensis L.)
 

Mejoramiento gen6tico
 

Las principales 6reas productoras de caupf 
es
 
t6n en la Selva en suelos que presentan pro
 
blemas de acidez. Se requiere variedades con
 
amplio rango de adaptaci6n, de corto perfodo
 
vegetativo, resistentes a plagas y enfermeda
 

des y tolerantes a los estreses de suelos Aci
 

dos de la Selva.
 

Evaluaci6n de germoplasma
 
El programa ha intensificado la evaluaci6n de
 

nuevo germoplasma en diferentes regiones eco
 
l6gicas de la 
Selva Peruana para determinar
 

lineas experimentales de mejor rendimiento de
 

grano -ecu.
 

En condiciones de Selva Alta, se determina
 
ron lineas experimentales cuyo potencial de
 
rendimiento varia con las caracteristicas de
 
la zona ecol6gica en que fueron evaluadas.
 
En Tarapoto la linea TVX 2938-02 G produjo en
 
promedio 1.5 tm/ha de grano seco (Tabla 59).
 

En condiciones de Tingo Marla la linea experi
 
mental EEUU 1-199 manifest6 mejor potencial
 

de producci6n de grano con 1.6 tm/ha (Tabia
 

60).
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Tabla 59. Evaluaci6n de germoplasma de caupi 

(V. sinensis). EE El Porvenir.
 

Linea Rendimiento
 
experimental (tm/ha)
 

TVX 2938 - 02 G 1.5 

EEUU - 286 1.4 

TVX 4262 - 01 ED 1.3 

San Martin 12 1.2 

San Martin 13 1.2 

SEI)A 1.2 

La Molina 2 1.1 

Loreto 25 1.1 

VITA 4 1.1 

TVX 1836 - 013 J 1.1 

TVX 3368 03 K 1.1 

Tabla 60. Evaluaci6n de germoplasma de caupi.
 

EE Tulumayo.
 

Introducci6n Rendimiento 
(tm/ha)
 

EEUU - 199 1.6 
FIEHH 1-211 1.1
 

San Martin 1-243 1.1
 

Sud Africa 1-39 1.0
 

EEUU - 1-203 0.9
 

San Martin 1-274 0.9
 

Vita 7 0.9 

Marruecos 1-59 0.8
 

EEUU - 1-291 0.7 

EEUII - 1-221 0.7 

(
 



En tanto que en la Selva Alta de Ayacucho,
 

caupi expres6 su mejor potencial de rendimien
 

to en la linea experimental EEUU I-1 que al
 

canz6 4.6 tm/ha de grano seco (Tabla 61).
 

Tabla 61. Evaluaci6n de germoplasma de caupi.
 

EE Sivia. 1982.
 

Introducci6n Rendimiento
(tin/ha) 

EEUU - 1-1 4.6 

EEUU - 1-2 4.6 

EEUU - 1-3 4.0 

EEUI - 1-4 3.6 

EEUU - 1-5 3.4 

San Martin I-i 3.3 

Filipinas I-i 3.1 

Filipinas 1-2 2.9 

EEUU - 1-6 2.6 

San Martin 1-2 2.6 

Ensayos do rendimiento
 

Lineas experimentales seleccionadas en las
 

parcelas do ovaluaci6n y selecci6n para rendi
 

miento y adaptaci6n son minuciosamente evalua
 

das en ensayos de rendimiento haciendo uso de
 

disefios experimentales.
 

En un ensayo comparativo de rondimiento de
 

15 lineas experimentales de caupi desarrolla
 

do en la EE San Roque, destac6 La Molina N' 1
 

con 1.7 tm/ha do grano seco (Tabla 62). En
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otro estudio conducido en la EE El Porvenir 

la linea experimental TVX 2938 - 02 G rindi6 

1.5 tm/ha de grano seco (Tabla 63).
 

Los resultados obtenidos sugieren que las
 
lIneas experimentales evaluadas manifiestan
 

comportamiento diferente cuando se siembran
 
en zonas ecol6gicas distintas.
 

Tabla 62. Rendimiento comparativo de lineas
 

experimentales de caupi. EE San Roque.
 

Linea Rendimiento
 
experimental (tm/ha)
 

La Molina N' 1 1.7 a 

Chiclayo Nagro 1.5 a 

Seda 1.4 a 

EEUU 1-211 1.4 a 

Porvenir N0 1 1.3 ab 
Local 1 1.2 ab 

EEUU 1-210 1.1 ab 

Filipina 1-3 1.1 ab 
R - 8-81 1.0 ab 

EEUU 1-2 75 0.9 ab 
EEUU 1-241 0.9 ab 
Dosmesino 0.7 ab 

EEUU 1-216 0.7 ab 

Garbanzo 0.6 ab 
Colorado 0.2 b 

CV (%) 36.0
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Tabla 63. Rendimiento comparativo de lineas
 

experimentales de caupf, EE El Porvenir
 

Linea Rendimiento
 

experimental (tm/ha)
 

TVX 2938-02 G 1.5
 

EEUU - 286 1.4
 

TVX 4262 - 01 G 1.3
 

San Martin 12 1.2
 

San Martin 13 1.2
 

Seda 1.2
 

La Molina 2 1.1
 

Loreto 25 1.1
 
VITA 4 1.1
 

TVX 183b-0130 1.1
 

TVX 3368-03 K 1.1
 

San Maitin 41 1.0
 

b. 	Practicas agron6micas
 

Epoca dc siembra
 

El caupi cuando es sembrado en 6pocas ina
 

decuadas disminuye en su rendimiento, de
 

terminando menor ingreso econ6mico en la
 

actividad agricola. El objetivo del estu
 

dio de 6pocas de siembra es la selecci6n
 

de una tecnologia medio ambiental que per
 

mita la manifestaci6n del potencial pro
 

ductivo de material mejorado.
 

En zonas productoras de Iquitos, caupi
 

sembrado en el mes de Julio present6 el
 

mejor rendimiento; siembras de Agosto y
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Setiembre resultaron inadecuadas (Tabla
 

64).
 

Tabla 64. Estudio de variedades y 6poca
 

de siembra en el ren '.niento de caupi. EE
 

San Roque,
 

Rendimie.to
Factor (tm/ha)
 

Variedad
 

La Molina No 1 1.0 a
 

Porvenir 1 0.9 a
 

Epoca de siembra
 

Ju in 1.3 a
 

Agosto 0.8 b
 

Setiembre 0.3 c
 

CV (%) variedad 1.6, 6pocas 2.5
 

Sistemas do producci6n
 

La asociaci6n malz y caupi debe conside
 

rarse bajo el principio do simbiosis en
 

el quo ambas especies se desarrollan en
 

forma normal desde el inicio do la germi
 

naci6n hasta la cosocha. En la pr6ctica
 

es necesario conocer el momento oportuno
 

de siombra y la poblaci6n de plantas ade
 

cuada. 

Los resultados do un ensayo on San Ro 

que para indagar el momento de siembra a 

sociado do caupf y alz indicaron mayor 

http:Rendimie.to


ganancia neta sembrando el caupi 15 d~as
 
antes que la instalaci6n del mafz, pero
 

tambi6n la siembra simultinea de ambas es
 

pecies produjo una ganancia neta sin dife
 

rencia significativa con la primera ten
 
dencia (Tabla 65). Si se optara por la
 

primera modalidad (siembra anticipada de
 

caupi), probablemente cambiaria el siste
 
ma de cultivo asociado por la coinciden
 
cia de lluvias a la cosecha.
 

Tabla 65. Estudio de 6pocas de siembra de caupi y maiz en
 
el sistema asociado y en monocultivo. EE San Roque.
 

Sistema de Tratamiento Rendimiento Ganancia neta
 
producci6n Cultivo sembrado pri (tm/ha) (miles soles)mero y N* dias anti

cipaci6n 

Caupf + malz Caupf - 15 1.9 abc 427 
Caupi + malz Simultinea 3.G a 313 
Caupf + malz Caupi - 5 1.8 abc 274 
Caupi(monocultivo) 0.8 269c 
Caupi + mafz Maiz - 5 3.0 a 221
 
Caupi + malz Caupi - 10 1.2 bc 197
 
Caupi + maiz Maiz - 10 3.1 a 
 139 

Maiz(monocultivo) 2.6 ab 112 
Caupi + malz Malz - 15 2.2 abc (-)2
 

CV () 33.0 

El mayor ingreso neto de la asociaci6n
 

maiz PMC-747 y caupi Seda en la EE El Por
 
venir se obtuvo con poblaciones de 80 mil
 

y 40 mil plantas por hectgrea de mafz y
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caupi, respectivamente (Tabla 66). La li
 

nea experimental Seda debe considerarse
 

la mejor alternativa en siembras asocia
 

das.
 

Tabla 66. Estudio de poblaciones de la asociaci6n malz V
 

caupi. EE El Porvenir.
 

RendimientiAg/ha) RET Ingreso
 
Tratamiento Caupi z neto S/.
 

Nlaiz(PMC-747) 40000* 3213 1.00 21,000
 

Caupi(Seda) 133333, 126 1.00 131,300
 

Caupi(Vita 4)133333 166 1.00 634,150
 

Caupi(Seda) 40000

malz 40000 (.7I 2800 1.37 363,350
 

CLaupf(Vita 4) 40000
 
nil: 40000 223 2900 1.24 101,750
 

Caup.(Soda) 80000
 
maL 40000 744 2625 1.40 400,800
 

Caupi(Vita 4) 80000
 
maiz 40000 186 2688 1.94 23,450
 

plantas por hect~rea
 

3. Pallar (Phaseoulus lunatus L.)
 

Mejoramiento gen6tico 

El pallar es la leguminosa establecida tradi 

cionalmente al Sur, en el departamento de Ica 

con una superficie sembrada quo sobrepasa las 

4 mil hectireas por campafia. Sin embargo, la 

variedad que se i:sa es de periodo vegetativo 

largo. En estas condiciones los estados feno
 

l6gicos de floraci6n, formaci6n de vainas,
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llenado y maduraci6n coinciden con 
 periodos
 
de escasa disponibilidad de agua. Tambi6n la
 
susceptibilidad al virus del mosaico 
 determi
 
nan, en interacci6n, rendimientos bajos 
 del
 
material disponible. Basado estos
on antece
 
dentes el programa ha enfatizado trabajos pa
 
ra seleccionar lfneas promisorias de paliar.
 

Ensayos de rendimiento
 
Se han identificado nuevas 
lineas de pallar,
 
precoces y sin gufa, 
con rendimientos que 
 su
 
peran las 4 tm/ha de 
grano seco. Dentro de
 
un grupo de 10 lineas experimentales, la
en 

EE de San Camilo destac6 ICA 205-78 qu. rin
 
di6 4.3 tm/ha; sin embargo, este valor no 
 tu
 
vo diferencia significativa con el 
 rendimien
 
to de 7.6 tm/ha obtenido por la lnea experi
 
mental ICA 107-1170 que ocup6 el Ultimo lugar
 

(Tabla 67).
 

Tabla 67. 
 Ensayo de rendimiento de seleccio
 
nes dc pallar erecto. EE San Camilo.
 

Linea Rendimiento
 
experimental 
 (tm/ha)
 

ICA 205-78 
 4.3 a
 
ICA 1102-70 
 3.9 ab
 
ICA 1603-71 
 3.9 ab
 
ICA 1056-70 
 3.8 ab
 
Nu'c.eo 2 
 3.8 ab
 
ICA 1903-73 
 3.8 ab
 
ICA 1881-71 
 3.7 ab
 
ICA 1640-71 
 3.7 ab
 
ICA 1897-73 
 3.6 ab
 
ICA 107-11.70 
 3.6 ab 

CV (%) 10.1 
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En un ensayo de rendimiento conducido en
 

San Camilo fueron evaluadas nuevas lneas ex
 

perimentales de pallar sin gula. ICA 922-69
 

ocup6 el primer lugar con 3.3 tm/ha de grano
 

seco, pero este valor no tuvo diferencias sij
 

nificativas con aquellos valores que le si
 

guieron en orden descendente, como es la i.
 

nea ICA 3125-74 (cltimo lugar) que rindi6 2.4
 

tm/ha (Tabla 68).
 

Tabla 68. Ensayo de rendimiento de seleccio
 

nes de pallar sin gula. EE San Camilo.
 

Selecciones Rendimiento
 
(tm/ha)
 

ICA 922-69 3.3 a
 

ICA 1013-69 3.1 a
 

ICA 3126-74 3.1 a
 

ICA 2083-73 3.0 a
 

ICA 1853-72 2.9 a
 

N6cleo 9 Z.9 a
 

ICA 1839-72 2.8 a
 

Ventura - 63 2.7 a
 

ICA GM2-69 2.6 a
 

ICA 1548-71 2.5 a
 

ICA 3125-74 2.4 a
 

Cv (%) 18.2 

4. Haba (Vicia faba L.)
 

El haba es una especie de zonas andinas, es
 

pecificamente de la Sierra Peruana, cultiv~n
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dose a alturas mayores de 3000 msnm. Su gra
 
no es de amplio consumo en las subregiones de
 

la Sierra Sur tales como Cuzco y Puno, princi
 

palmente.
 

Mejoramiento genetico
 

Los principales factores limitantes de la pro
 
ducci6n de haba son las enfermedades botrytis
 

(mancha chocolote) y roya. Los rendimientos
 

en estas condiciones no pasan de 2 tm/ha de
 

grano seco, con perfodo vegetativo de alrede
 

dor de 9 meses. Los trabajos de mejoramiento
 

genetico se orientaron a estudiar estas varia
 

bles.
 

Evaluaci6n de germoplasma
 

La investigaci6n fue reactivada para seleccio
 

nar material gen6tico por rendimiento y reac
 

ci6n a la mancha chocolate en la EE Tahuaco
 

en Puno. Las colecciones de haba 002, 017 y
 

072 praduieror, en promedio 7.8, 7.2 y 7.1 tm/
 

ha de grano seco, respectivamente y no presen
 

taron sintomas de mancha chocolate (Tabla 69).
 

Ensayos de rendimiento
 

Material gen6tico destacado en ensayos simila
 

res anteriores como Blanco Anta, juntamente
 

con nuevas lineas experimentales de haba fue
 

ron evaluadas y seleccionadas por rendimiento
 

(Tabla 70). Las lineas Usnayo y Uchucala que
 

alcanzaron 3.2 y 3.0 tm/ha respectivamente, se
 

pueden considerar promisorias.
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Tabla 69. E-aluaci6n y selecci6n por adaptaci6n
 

y rendimiento de colecciones de haba. EE Tahuaco.
 

Colecci6n Rendimiento Reacci6n a man
 
NO (tm/ha) cha chocolateT
 

002 7.8 

017 7.2 

072 7.1 

078 6.8 

099 6.7 1 

082 6.5
 

038 6.1 3
 

046 5.7 1
 

100 5.4
 

077 5.3 1
 

076 5.0 1
 

098 4.8 2
 

101. 4.7 1
 

054 4.7 1
 

948 4.7
 

005 0.5 1
 

* 	 escala de 1 a 3; 1 resistente, 2 tolerante, 

3 susceptible 

Tabla 70. Ensayo uniforme de rendimiento de
 

variedades de haba. EE Tahuaco.
 

Cult ivar 	 Rendimiento (tm/ha)
 

Blanco Anta 	 3.4 a
 

Unsayo 3.2 ab
 

Uchucala 3.0 abc
 

Verde Anta 2.9 abc
 

Quelcao 2.7 abc
 

Morado Grande 2.5 abc
 

Rojo Cuzco 2.5 bc
 

Chacha (testigo) 2.4 bc
 

Culli Cuzco 2.1 c
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5. Lactao (Phaseolus aureus L,)
 

El lactao es una especie que se siembra en la
 

Costa Norte especialmente en el Valle Jequete
 

peque del departamento de La Libertad. Una
 

parte de la producci6n se exporta a Europa y
 

Asia y otra se consume al estado de pl~ntula
 

en el pals.
 

Mejoramiento gen6tico
 

Ensayos de rendimiento
 

Nuevas lneas experimentales de lactao se en
 

sayaron en la EE Vista Florida. Sobresalie
 

ron cirnco lineas de 10 evaluad2s, alcanzando
 

rendimientos de 0.8 tm/ha de grano seco (Ta
 

bla 71), algunas tienen granos de color verde,
 

q ie satisface la pilceruncia del consumidor.
 

Tabla 71. Evaluaci6n de rendimiento de lineas
 

experimentales de lactao. (P. aureus L.).
 

EE Vista Florida.
 

Linea Rendimiento
 
experimental (tm/ha)
 

VC 1560 C/VC 1628 A 0.8
 

ML 3 X Ph Coll 1 0.8
 

BPI glob 3/VC 1301 0.8
 

CES 10 21/BPI glab3 0.8
 

CES 10 21/EG-MG-16 
 0.8
 

CES 10 21(PAG-AJAT) 
 0.7
 

OVC 1560A/VF1628A 
 0.7
 

VC 1301/PILV 18 
 0.7
 

VC 1209/PHLV 18 
 0.7
 

Shauhua I/VC 1163A 
 0.7
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6. Garbanzo (Cicer arientinum L.)
 

Hasta el aflo 1977 se sembraba aproximadamente
 

5 mil hectdreas de garbanzo en el departamen
 

to de Lambayeque y 2 mil en el de Ica; en la
 

actualidad la superficie cultivada con esta
 

especie en los dos departamentos es de mil
 

hectireas. La expansi6n arrocera en la Costa
 

Norte ha ocacionado reducci6n del 6rea sembra
 

da con garbanzo. La incidencia de plagas y
 

enfermedades (Heliothis yirens Fusarium y
 

Rizocthonia) representan tambi6n factores li
 

mitantes de la producci6n.
 

Las variedades mds difundidas actualmente
 

presentan ripo de grano grande y color crema
 

que satisfacen la preferencia del consumidor,
 

pero requieren para prosperar, las temperatu
 

ras fras del otofio e invierno. La inEtala
 

ci6n del cultivo estA condicionada tambi6n a
 

la disponibilidad de agua en la siembra, desa
 

rrolldndose despu6s en condiciones de limita
 

da disponibilidad durante el periodo vegetati
 

vo de la floraci6n a maduraci6n.
 

Estudio y control de enfermedades
 

La prioridad de la investigaci6n en garbanzo
 

es identificar material gen6tico de alto po
 

tencial productivo con amplio rango de adapta
 

ci6n y que presente tolerancia a enfermedades,
 

principalmente.
 

En esta linea de trabajo el programa forta
 

leci6 su vinculaci6n a los centros internacio
 

nales especializados cn cl desarrollo de gar
 

banzo para activar ia introducci6n de germo
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plasma con fuentes de tolerancia a los princi
 

pales problemas.
 

Fuentes de resistencia a Fusarium
 

En la EE Vista Florida se evaluaron lineas de
 

garbanzo introducidas de ICRISAT-India por to
 

lerancia al marchitamiento (Fusarium oxyspo
 

rum) en compta.-ci6n al testigo susceptible.
 

Se identificaron cuatro lineas experimentales
 

con fuentes do tolerancia a F. oxysporum (Ta
 

bla 72). Estas se uti1.izardn como progenito
 

res del prograina de mejoramiento do varieda 

des locales. 

Tabla 72. Evaluaci6n de lineas de garbanzo
 

introducidas del ICRISAT, India, por toleran
 

cia al marchitamiento (F. oxysporum). FE Vis
 

ta Florida.
 

ldentificaci6n ICRISAT Reacci6n x al
 

linea experimental marchitamiento
 

8S8 0 

1376 0 

6384 0 

ICCL - 812553 0 

1338 2 

3,128 2 

3528 1 

3782 3 

6440 2 

6772 2 

10630 2 

ICCL - 81201 2 

ICC. - 81254 1 

JG - 4951 (testigo susceptible) 65 



V. Producci6n de scmilla
 

La producci6n de semilla b~sica de lineas experimenta
 

les promisorias y variedades tradicionales so centra
 

liz6 en los cultivos de frijol, soya, pallar y caupf,
 

principalmente. Se trabaj6 en la categorfa do semi
 

lla bsica y en la organizaci6n del proceso que mues
 

tra la Fig. 2.
 

En 1982 el programa dispuso de 34.0 kg de semilla
 

b6sica do frijol y 7700 kg de somilla do soya de i
 

gual categoria. En 1983 la producci6n aument6 en fri
 

jol a 3769 kg de semilla bzIsica, disminuvendo en soya
 

a 1300 kg, por efecto do precipitaciones pluviales
 

persistentes (Tablas 73 y 74).
 

Tabla 73. Semilla b6sica de frijol producida en
 

la E! Vista Florida, de 1982 a 1983.
 

Variedad Produczi6n (kg)
 
experimental 1982 1983
 

Pirata 10.0 877.0
 

Bayo Florida 10.5 2474.0
 

Tumi Blanco 7.0 -


Blanco Chancay 6.5 -


Blancc "al 418.0
 

Total 34.0 3769.0
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Tabla 74. Semilla b~sica de soya producida
 
en la EE Vista Florida, perfodo 1982 a 1983.
 

Linea Producci6n (kg)
 

varietal 1982 
 1983
 

Improved Pelican 400.0
 

Jdpiter 7300.0 800.0
 

ICA Tunia 500.0
 

Total 7700.0 1300.0
 

En 1982 en las estaciones experimentales de San Ro 

que (Iquitos) y San Camilo (Ica) se produjeron 1100 v 

8600 kg de semilla bdsica de caupi y pallar, respecti 

vamente (Tablas 75 y 76). 

Tabla 75. Producci6n de semilla bfisica de caupi. FE
 

San Roque, 1982.
 

Cultivar Area Producci6n Rendimiento
 
(ha) (kg) (kg/ha)
 

La Molina 1 0.3 1100 367
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Tabla 76. Producci6n de semilla b6sica de pa
 
llar. EE San Camilo, 1982.
 

Linea 
 Producci6n
 
experimental 
 (kg)
 

Ica 450 - 3 - 71 2600 

Ica 744 - 2 - 71 1800 

Ventura - 63 1200 

Ica 1548 - 73 3000
 

Total 
 8600
 

VI. Capacitaci6n
 

La estrategia del programa es 
asegurar la continuidad
 
de las acciones de investigaci6n y promoci6n en el 
me
 
diano y largo plazos. Con esta finalidad ha orienta
 
do esfuerzos v recursos 
a la foimaci6n y calificaci6n
 

del personal.
 

En la Universidad Nacional Agraria La Molina fueron
 
becados en cursos de especializaci6n de grado acad6mi
 
co, cuatro profesionales en producci6n agricola, iino
 
en mejoramierto genetico y otro profesional sue.os
en 


y riego.
 

La modalidad do entrenamiento en ciclos de corta du
 
raci6n para graduados, fue orientada prioritariamente
 

al ClAT. Dos profesionales participaron en zursos de
 
mejoramiento gen6tico y estadistica y otro especialis
 
ta en fitopatologia desarroll6 
su tesis de maestriam
 

ese centro internacional.
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VII. Otras actividades
 

Cambio de sede
 

En el segundo semestre dc 1983 el instituto calific6
 

a la EE de Chincha la unidad Ans adecuada para la con
 

ducci6n de estudios en la obtenci6n de nuevas varieda
 

des de frijol.
 

La zona productora de Chincha concentra todos los
 

problemas de plagas y enfermedades generalizados del
 

cultivo do frijol en la Costa. Esta circunstancia
 

permite seleccionar en condiciones naturales de campo
 

las poblaciones segregantes en Corma masiva, evitando 

instalaciones do laboratorio en condiciones controla 

das. 

Reuni6n anual
 

Con la participaci6n de 30 investigadores, extensio 

nistas y especialistas del programa, so realiz6 en 


ca la II Reuni6n Anual para informar los trabajos eje 

cutados y proyectar el plan do 1984. 

I 
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