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PRESENTAC ION
 

El Congreso Inrernacional sobre Cultivos Anjinos, evento que tiene 
lugar cada dos Anos en forma rotativa on los paFses andinos, c5 shl 
duda Ai foro mis importanre para .iscutir los svances en la investigaci6n 
y los progresis cientt icos que so van logrand- tn Ai muno on torno 
a las cultivos nativos e los Mn s altms v sus sistema de explotacin 
y usa. Es Ci biM n la v.p rr.nidl pi, :,intr i investigi4 dorps ci,,ntffi
cos, maestros, escudianrs y agricul oras A tode ,I mundo -; on pirricu-
I r de la ZOna Andina, p ArA iuez,-ambiar experinciis, ideas y para 
coordinar las icciones !l tuturo. 

En t986, durnt ia cll wisuri del V Congreso on Pino, Perd, se design6 
a Ecuado" come sede do! VI Cngro lw[ntrnacional isbre Cultivos Andinos 
cuya res. nsabilidid pri !a organizicAn recvi,, en Al nst it atiNLtnal 
do investigaciones Q:\:pecurias, INI\i, ',pnro quo so realiNm an 
Quito entre l 30 AJ mAyo y 2 de junio Ao 1988. 

Las memorias Ac esta Cita Cienti-ica Intrnaciona] se publicin on 
este documento, que contiene los trabajos :e investigacian asi come 
las conclusianes, rosoluciones ) rec-mendiciones a las cue Ilegaron 
los 222 asistentes. So incluve aiemis una listi complota de ls partici

pantes con sus respectivas direcciones. 

El Comite Organizador se permiti6 instruir i los pirticipintes y 2onte
rencistas sobre ciort s normas rnimis pir proparar los t ribajos 
a ser nublicados, sin ornar,, ,,r nchos c , q so ha tenido res
puesta v colabaracin quo i spr.-- . Es r s r-,z,.n que el Comito, 

Organizador no se responsabiliza per eA contenido do cada articulo 
en cuanto a su presentaci6n, grificos, mapas y su redacci6n; tode 
es de bsolui respns ': i ,: W : in i .,ar K .c mierta se ha tratado 
de hacer e-; os orn a t o rna mejorarc i,: corre.ir :'anLt !a pin Ih 
est tica de Ia publicacibn. 

El Comit4 Organizador
 

http:corre.ir
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL
 
VI CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE CULTIVOS ANDINOS
 

Se reconoce que a rav;s de Ios c inc o Con4resos ant e r- i orcs se a ident if i

cado e I esLado d la problem,;ic do I, ,ig r1cu u-a , id 1lna cuaI 

rue expuesLCo con amp i ud t, n l,i, ce 1siones y rC- ndc ones del 

V Congreso realizido en Ciuno, P>ert'. :, , i Ics puntos 

de oriencac i6n que debe Loner el ino or imi-nto 'e ls Sis ars ; a o pecua

rios, enfatizndose on I, ,n particip a. ictiva del productor. Er estc 

sentido s- , ni ,Jrb cac las recomenJaciortls establecidas en los eventLos 
antericrs son iot, :7on t.s 

Sin emharo,o n de sunma importancia incluir las siguientes 
conclusiones v recromenda , :,net

1. 	 Dada la imporLsanci i qe van adquiriendo los cultivos andinos a nivel 
mundial, se recomicoi a los palses andinos v a orros paises interesa
dos, ince'var ia crcaciSr de un Centre internacional JC Investiga

ci6n en ALticultura Andina que puede estar localizado en cualquier 
pars dc la Reg>,n And na. 

2. 	 Solicitar la colaboraci6n Je FAO, a triv~s do La Comisi6n de Recursos 
Fitogeneticos, la prcmoci6n de una reuni 6 n e expertos encariados 
de los Bancos de Cermoplasma en la Zona A,lin, para conseguir unifor
mizar meodologras de trabajo v estandarizar criterios de , :luaci6n 
e intercambio. 

3. 	 Esce Congreso recomienda a los Gobiernos de los parses andinos 
que ratifiquen las resoluciones del SELA en el establecirriento 
de la Red Regional de Recursos Fitcgen~ticos y la formaci6n de 
Comites Nacionales on osta materia. 

4. 	 Se recomienda a Las insLicuc-ones nacionales v privadas de los 
parses con corJilones Ce agricuLtura andna que nos planes de 

investigaci6n " desarrolo futuros enfoquen en forma integral .la
 
parte agronomica d. los cultivos v socio-cultural de los productores. 

5. 	 Fomentar la difus,6n del use de los cultivos andinos on las comunida
des rurl -ges inas oe Lal forma que no se alteren sus tradiciones 
y costumbres alimennicia5, incluyendo el ordenamiento social y 
religioso. 

6. 	 Incentivar a los industriales de los parses andinos a ucilizar
 

los cultivos andinos y sus subproduccos en la industria de alimentos
 
balanceados de use animal.
 

7. 	 Recomendar a organismos incernacionales como IICA, CIID o FAO,
 
6
la nominaci6n de una comisi n de expercos en Patologla Vegetal
 

para estudiar y dise~ar posibles solutiones al problema de plagas
 
y enfermedades de los cultivos andinos en toda el Area Andina.
 

8. 	 Recomendar a los programas nacionales a la investigaci6n en el
 
diseo, modificaci6n y use de herramientas apropiadas para el cultivo
 
y procesamiento de los cultivos andinos, tomando coma base Las
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RESOLUCIONES
 

El VI Congreso Internacional sobre Cultivos Andinos, reunido en sesi6n
 

plenaria el 2 de junio de 1988 en la Estaci6n Experimental Santa Catalina,
 

considerando:
 

1. 	 Que el aporte de los organismos internacionales en la investigacinCH 

y desarrollo de la agricultur-i de los parses andinos ha sido impor

tante y decisiva durintc los 6itimos afoy.
 

2. 	 Que la realizacion de eventos parc el intercambio, discusian y 

anilisis de la problem~iica agropecuaria de los paises andincs 

representa un invalorable beneficio para los investigadores, produc

tcres y consumidores. 

RESUELVE:
 

1. 	 Reconocer la labor positiva que desde hace muchos atos atras viene 

desarrollando el Contro Internacional de investigaciones para 

el Desarrollo, CTD del Canada, en la investigaci6n y promocion 

de los cultivos andinos en los pafses de la Zona Andina. 

2. 	 Resaltar la labor del Cornitt Orainizadar del VI Congreso Internacio

nal sobre Cultivos Andinos, por su empeno v dedicaci6n para organi

zar este evento , logrando despert ar 21 Intert"s mundial por los 

cultivos andinos y ',us s st as de exploca:6n. 

3. 	 Aplaudir y volorar la petici6n de la delegaci6n de la hermana 

Rep6blica de Bolivia y declarar como sede del VII Congreso Interna

cional de Cultivos Andinus a este pals, dejando a criterio de 

los organizadores la fecha y lugar del pr6ximo Cengreso.
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herramientas tradicionales o aut6ctonas.
 

9. 	 Recomendar a los programas nacionales Ia cuantificaci6n de las 
p6rdidas de poscosecha en el proceso productivo de los culrivos 
andinos y buscar soluciones para minmizar estas p~rdidas. 

10. 	 Recomendar a las universidades de Ics pases andincs la creaci6n 
de cdtedras sobre producci6n v uso de los cuItivos andinos v sobre 
el manejo y preseraci6n de los recurjo, togc nottccs. 

11. 	 Reccmendar Al :nstitufo interameri,-no ;? Cooperaci6n para la Agricul
tura, I!CA, la publicaci6n trimes rm o semestral dc un boletfn
 
informativo sobre culrvos andinos.
 

12. 	 Felicitar a los investigadores v ,i los Centros de Investizaci6n
 
de varios paJses dt fuera del Arei Andina por el in.er6s en el
 
estudio v promoci6n de los cultivos andinos y sus sistemas de explo
taci6n v al mismo ciempo incentivarlos para que continuen dando
 
su valioso aporte.
 



UNA SUGERENCIA PARA EL, REFRESCAMIENTO Y MULTIPLICACION DE
 

MATERIAL EN LOS BANCOS DE GERMOPLASMA DE QU[NUA
 

Ilumberto Gandarillas Santa Cruz*
 

Introducc i6 n
 

Para el refrescimiento do semillas guardadas on los Bancos de Germoplasna 

y m iltiplic. .ion do semilla do Ins anteriores lAs Esvcinnes Exporimen

taies art [2plpeA, virios mQtodos Los mis usados han sido, la sjembra 
en parctelas de cUAt ro surcos para cosechar los dos centrales v barreras 

de plAntis de mi> sorhridas entre Ins parcas dci qiiiiia. Por In expc

riencia idqwiria ingauni do los dos mbctods h. silo sutficientemente sa

tisfactorin p ri ,it ,r !a polinizacion cruzoda. 

Como ell los Cntros Au Investf aci 6 n ,on esta cspecie. no siempre se cuen

ta con camaris Irks, La fcultad gorminiriva de la seimila dura pocos 

aros. As f n 1en sEs ioin s del bolivianoii Fxp rimnt ilnq Altiplano quo 

tienen un ti.l i rf , dfn,, 1,1 temperltLura nmdiA anual est- alrededor dc 

lO C. la v1i.0i ilii d de 1,a semilla se pitrdc :nts de diez aFios, Io que 

significi quo,en is villes dobe perders: ou menns tlienp,. 

Por otra parne ,i materidI ceoccionado 1timamente, per su origen, es 

genetica ,ent- ;.or, 4 n o, ,,n rizi n do que Ins cmpesinns siguen sembrando 

mezclas do viri-lidps v rizas. Para cnnservar 2sto material con su compo

sicion gen' tica *ctLtl, cuindo se debe multiplicar o refrescar, es necesa

rio emplear RKm :,o. 

Colecci6n del material
 

Cuando se iniciairon los traibajos de invesLigacin con la quinua el la Es

taci6n Exparimental de FatAcamaya-Bolivia, en la primavera de 1965, las 

colecciones de germopl.sm,- se hiciron cosechando en ios cultivos de ,los 

agricultores, Ia mivor rant idd posi, le do pinojas, con e& objeto de cu

brir la mayn variabilidtd. Las panejis anteriores erin trilladas indivi

dualmente v fichidiqis Vmacenadas con Ia informacion nocesaria para su 

identificaci;n post-,rior. En iquelli Jpoca v atn hoy dai, los agriculto

res siguen seirbrande m,.zcl is c r-icterizad~as por el color de la plant a y 

la panoja y la formia de inflorescencia que puede ser .amarantiforme o glo

merulada. Con la introducci6n de las variedides mejoricas u las seleccio

nadas por los agricltoreq, v, se pedon observar a lo largo de los Andes 

cultivos de una sola viridad. 

Con las ideas introducid.s por la Oryanizacin de Las Naciones Unidas para 

la Agricultura v I AlimenticiAn (FAJ I, las nuevas colecciones cubren en 

una sofa mrestri, teda Ia tariacion existente en un campo de cultivo, con 

el fin do preservar el marerial en lIs condiciones gen6ticas actuales. 

En las coleccionts anteriares habia uni selecc~cin de las plantas mis vigo

rosas y por ranto no iclufan todos los genes.
 

Ex-asesor del ProgrAma de Quinua lBi -CiID, Casilla 53, Cochabamba-Bolivia.
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Con eI objeto intcri,,r, I i; iLu, is co eccionI.s en P11tacimya se roiI iz jn 
de acuordn .i i is I-,, nk i is , lwk- ( 1')30), quiei pari. lat ol cc iones 
de cimpo 1, 1I ; -p', iS , i prodi( , ?.iiinos indit i 'i ,.t iitui de 
Iiuest reo ct 1. C h.(pl,, 1 clis ,p,.r I v i.speo i t 1. "lniste
ma de L,. I i , ,,i door n,re l ctL ill lh , , pr ., Ii p,,h I 
eoLcC c tl.1 '. I.il ," ! it , ,,, o,_Ir-,t II(, n . n it, r , , . I o,r J,"i t In 

co, uno deh,, tr, t ir d,. ,, lirr r li Ii Cv-g i5 t i.i !( ) i IIi r ti,.P- is doe 
i :L poblici, In ,t i nt rv los impl los ( co.-rse ,Il si i Ii . ). II -1;In o 
de esto intt rv~ili s dep ni d (Ie i di,. rsit.,d :T.i o . ;ri n Asi , si 
Lin irci rir r , , i: , i o' pn c * P- -:p( ir.,< 

1 
cas do c i i . v i, i. l, d liti vo, v i I Id, Iinr ' Id,lo, U' 
sor i i gos L t V) kn , iit n s, so gi r i'or,(, ). Sin1 Oer i ,srot ( ic

torEs camh an riipwi.timn e ( espec iuiI.rtIf al itu,),i t t entfs recuiencia 
deI mutl's rr'c :,' hir r (h iI ln,is vocos i i b :n o m ns,> , o c ,id]i It)1) m d(- tn-
CIeO ilOt (It' a I tii d')e pu 6s dc' LLr As cotisid ric imnos , pira to ir r en 
cuenta e I nt'rero Io plint is v semi I li; por 1)1 ii a ftill It'lhttl i ic liriti F ;nnt-
tinia: 'Sn C IIt-, i rii ,,;l tct[it.r. Ct I !,'SI S 0l Ir , tlI eretCal i <,n I Il t h I 

cuentoreno soSt (_c0it1c CI TI U S no't cL rt,c t I L-'O ,. ,' r , i r-or ri reo 

es Infri ir n'.', nmd M- 1 71 1.r- I ,raniI J , , pon si a v,ir ic , iei on La 
pub I ic i-L , I -t'I ri_ ii I , Pj ], 1 iitec'sit1-r mukst r0es gra ndes. 
La est- it 1 I I , , f .r ii1 'TtFS . f A-'.:AR It,iando c '11h z1s, us 
docir, c i tr, i I ] giroo ii' "III ti.t 1t , :.1 _-6on11 Lr iTs iti,) i i r.iv.s
 
de itn cultI iv,,. C Iriltmn! i r, oltct F,1) T "
l hiPa, t i ,r >( FL iN(L'[' A Y :C) S 
DE CIEN CA i'7 S. PoTP riI c rc i ( 5C)0 -. Ilas por c tl1I) a, ,i ,t gu rir 
un total d,- 2 1O cai 'iI is p r r ik1 i sis Lir. a osp;, . ci. prod I
c irifIrosrot;,-i sI is, p-IS, crc. con ,ii 4rn , ti era doe semilL s tei 

como e I so rgP ,,in i li 2 s)L - -. Hi , r i nts o mris g r ndo), s coma sola-n 
menLe una pr It ,' ,..,2 Li ci1w.z-_ , pliri tn,,r I is 50 semi i as reqIcr idas. 
Cuando so mnest r,,a m iz s ,,:onsejable t nm,ir iin inA zorca coai 10 o 20 pa-
SOS , de acue rdo i im im dLo I campo, stpi rando los trc ns i t rs d 5 a 10 
surcos. En dJic i (tn no s, p,.-,,.!e h,: r una colecc i6n1 a I azar basala en 
" identi fic-- i,-,n rac ii , sin onbr arg, so d,<i on nlrmero dist into de I-I :o
colecci6n v qe gu13rdari sepiradi de la colecc i6n at azar. El autor citada 
contintla Jando sugerencias p-ra otros tipos de productos distantes de Ia 
quinua, que no interesan on osto c.so. I 

Basados en las sugoroncias -interiores iniciamos una nueva colecci6n para 
el Banco de Germoplasma d- La Et,ic i-Sn Experimental de Paracamaya en ei 
oto~o de l84, cUbri tndo I Is provrncis dp Aruma v Gualbotrto Villarroel
 
del departamento d2 La Paz, adm-is las provincias Cercado, Poopo y Avaroa
 
dcl departamento de Oriro y finalmente todas la. provincias del Valle Alto
 
del deartamento de Cochahbmba. Al tiompo 
 de hacer Ia colecci6n pudimos
 
advertir que en la zona de influencia de La Estaci6n nombrada, La mayor
 
parce de los cultivos eran con variedados mejoradas, mostrando peligro
 
de erosi6n genitica. Como el material que se censerv en La Es.aci6n Ex
perimental se considera indefinido, on el nuevc material se encontraran 
en el lej mo ftitaro los genes ictuales. 

Biologla reproductiva
 

Gandarillas (1967-1Q76), hizo estudios detaliados 
sobre los componenLes
 
de Ia ,iologa reprolctiva de ia quinua, encentrando que el tiempo que 
dura Ia flcraci6n de un-i panoji que est COmpuesta por flotes hermafrodi
tas y pistiladas es de 12 a 15 dias y que la floraci6r en un glom6rulo 
dura alrededor de sicte dias. En las inflorescencias glomeruladas Ia flo
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.rac An se p nrojuc,ptrig r,.iv- ,il InF!v i ir I s flores Apicales y Iasi en 
glomerul Id is I prr I r Ith I o., n 11 pp rognie. do tres pblaci es 

encontro qu,'- l p .rc.nt I I, p, lniz Oici crtn.. aA, vA.r fa ent re 2 
9 por ci'nwo, oil( o part , 'c,al hi ;o noservAciones on la prngenie 
de plant an v.rds po in izadlS ,xponr .neatmonr 0, qe crecf in on modio 
de p Iln L ,ot,O M Mt AS . Por r r.t pA tLe, d,,,rmn ,& eI porcnt . de 
alogami A shrQ pI iit i '. ordi e ritcontiI iig s A : 0 sqt no bin i q of 
cult ivos K p lint s re j , cosuchiOn A IN.0, 10 v 20 ,.t ros Ic , sti cia 
de las C1lti:n s. Los pnc .conrjes do pol inizcin iA . p arfIP, to 
del viento ,dis:ninuvcr.n a ma'di]da quo ailment I Ai s! t inc i ,s,,o 9,9 
a 1,0 1 un :m nro h n -A I,5 por i'enmr a 20 i. in Aso .1 los siiii des 
anterioro-,, cnclutvo do ic , ,-o a Ia clasificacion d HIaves y cnli 'n ido

) I 1 7 R, CI-' Tres (1953 Kto nn 's un inA a P 0 L 1N{ ,,.7. \[)A F, , 
en Ia cual wtvir ctut i iOn is A s frecutnte como roal . quo 1Ia plini

zaci n cruz ida, . unq. p, .. -,: r-i r i , i n iz.ciO n cri'. 7Ida con frtcioNc ia. 
Para el me joramiont,- v Ia disr r i bc in de somi iIi ?l autor mernc ionado 
indiC3 quo con el obj oL do prvenir Ia polinizir in -ruza a enore 
variedades v 1 nois so lbo c plir Alai n m, odo, 

En eI sorgo que es una (5pecie s i:i I ir a Ia quinut desde eA punt-o do 
vista biol6hic reprodictive, ji .rA I ities Wo me or-fmi nt o 1ui nby Y col bo
radores (lq5L ) indiajn q,, v s Una p Ia nLa do i.tolecundwc ion, en Ia 
que La fert iIi zaci6n cruz Jj var f1a d Acuerdo a IA v , cc idad del viento 
y el tamaio y la pocl lc:in do inc c:, v orrms I ,c.r.:-. Fn A Altiplano 
Ia fecunJa;c tn ex; r It I sc NO- exc Ius i ifiito I viPnmto., (W Lanto que 
en los v l. -,s d,-Ia-or; .A ' nto-. w Ins ins, og,, per lo que cualquier 
barrera no crsp irf r " --->'-!' 'o- ,'p.'r- ic:ion. 

M1ltodo propuesto para ei refrescamiento y multiplicaci6n de semilla
 

Con las plantas auKh imis, no es indipens iie i oma r preciuciones espocia
les cuandn so r t a do wltiplicar Knoias. varidades o coiccciones 
cosechadas a! azar F istritzaor 1'77). E-n cambio, Ln 0l ,:aso de plantas 
de fecundaci6n cruzadA conm ,,I rAm47 so dWhe rocurrir a i polinizncion 
fraternal, objeto para Ai cu-, I-s us ual mezc ir al polen coloctado 

-
de varias plantas do uni Ifnei. v aplicar ia iamnel, a los cahellos del nmm 
ro deseado de plant as quo sir,.on do progeni tor femenino (lHaves y colabora
droes (1955) v Jugenheime (15 )). A este respecto Sprague (1939) estudi6 
el nimero mfnino de plintis cuvo plten debe mezclirse pari mantner sin al 
teraciones eA genetipo do Is Mneas de mafz, oncontrando quo por lo menos 
deberfan ser 10 plantas. El rtodo anterior ha sido extensamente empleado 
en el proceso de mejoramiento y produccion de semilla do maiz. 

Bray (1983) discuti6 a implicaci n te6rica del tam.aleo de Ia poblaci6n, 
el sistema de reproducciAn y la frecuencia al61lica frente a Ia probabili
dad de purdida de un gene durante Ia mulhipIicaci6n de In semilla.
 

Habiencdo mostrado quo A] ranno do probAbilidd do po rd id I parn un-i poblac i6n 
de 20 plantas, es ms notable con los alelos mis comunes. Tambidn 
mostro que aunque Ia probabilidad actual de Ia pirdidc, de un gene para A 

tamaio de una poblacion dada, puede no aparecer muv dtiKfronte para las plan 
Las aut6gijs o alen-s, pa:-a icanzar Ia misma prohabihidad do p6rdida de una 
planta autcgvr necosita Ai -ohle ncmnero de plantas. Animismo, mestr6 que Ios 
alelos en un toiplnilo so pi rten tnno quo on -n dii,!oide. El trabajo 
de Bray Signifhca quo para retrusar I,multiplicar Ai mterial de los Ban

cos de Germoplasmi n multiplicar Ia semilla de quinua de los mismos, se de 
be trabajar con pohliciones mids grandes per su condici6n de especie de 
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fecundac in c ruzda frecuent e , quo con las espec ips do pol inizac i n cruza
da. 

Sobre n. canse rvac i An v molt iplicac i n do Ias fuentos gon ticas de p Lin
tas, Singh ; Willi irs 1980) cutndn so ref iorn i los cnltivao do t.cnda
cio;n cruziit frcuonot , inidican t te se reqioire aluna torma de cont rol 

pol ini qil (,; ,dan nr,.zo mplonde la ar in, (nm,, ,n 1as iH dr t v sco 
mr todos sonci ln, v ltrirq 1 I , ln Ain Vtr!, , or A c isotdto in. 

de las coloccios do qAi ui quo ost in constitiridis pn m zclas cA? semi-

Has do p.iq j d,o v, rha const it uc ,-n ._notica, sre no es el casa, lo 
que si ni I c, qu,, ,t, ,!,. husc,ir ot co m,-atnAn, no ser que ]a colec)ho a 

cion ast& t,,mrn a de s,,illa provnient una wol-t panoja.
 

Esquinas Alcaz ir (IQRTI p:-,'se.lro tn cundro part mrr l tamaio do In 
pcb lac i n npce sa ia pir p srsrvir Ins alelos no i i jAos en especies de 

polinizaciri cruzida (C iadro 1), tomando tin margen 0, setturidad de 95 v 
99 per cionto do prahibi idad v una trocuen-ia to lieI s de I a 90 par 
ciento. 

Con les mtecodeor s anteriores. to que proponomos para mu iL ipic ar la 
quinua, v s autaotundir ii -zar tin numuro dertrmino de piantas de la 
entrada resp t i va dol Po-. de e:-moplama. So s-!oi era aut ofecundar 4 
glcmorulos o tun. int1 r, ,nc-i a cortando 1-s rest int's. Para evitar la 
polinizac in exrtrii cai rir ls gl=nSrulos con ina holsita de papel de 
8.5 x 12 cm y fi qra cmm u, ri.pi o un 4inchn, y dospus de 20 a 30 
dfas reemplazaris ,nn an' It i'tnrt qn,, co n idontificnari 6n carres
pondiente. 

Cuadro 1. Tamaio de la pohlacion necesaria para preservar
 

los alelos no fijados en muestras de accesiones
 
do especies de poiinizaci6n cruzada (asumiendo
 
polinizncion al azar
 

Frecuencia de los alelos Tamale de la poblaci6n para 
en la poblacion un rargen de seguridad de 

______ 95 7 99Z7 

0, 
 1 1. 
0, 70 2 2 
0, 50 3 4 
0, 30 5 7
 
0, 10 15 22
 
0, 05 30 45
 
0, 02 74 114
 
0, 01 150 230
 

De acuerdo at Cuadro de Esquinas Alcazar, el n6mero de plantas a ser auto
fecundas par cada entrada, tomando en cuenta solamente el 5 de alelos 
en la poblaci~n y considerando una probabilidad de 95 y 997% seri'a de 30 
y 45 plawitns respect ivimente. Pero do acuerdo a Ins cilcuIlos de Bray, 
se necesitarfan el doble ntumero de plantas par ser una espacie con gran 
porcentaje de alogamba. Par tanto, para no porder genes so qubgire auto
fecundar entre 60 y 10 plvnzis, ob to pari A cuaI habra qufa sernbrar 
parcelas de I0 m de largo con dos surcos con Ai cual se obtendria ,na pa
blaci6n de 200 plantas. En Patacamaya sombrando 4 gr de semiia par un 
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surco de 10 m do lrgo se logri ,ilrededor do 100 plantas, raz6n por 
la cual no so rOcurre ul ralco. Do esto modo se evilar.i la polinizaci6n 
extrai]a y nmlm, so rescrvarAn todos los genes de la poblaci,6n orifinal, 
cual es el ohjio o &n n Banco do Gormoplasma. 
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COMPORTAMIENTO DE SAPONINAS EN SANGRE HUMANA
 
ESTUDIO IN VITRO
 

Renato Andrade B*
 

Introducci6n
 

Las sapcninas son compuestos qufmicos lmados glic6sidos que se enc'iea
tran en algunns plantas silvestres v domesticadas y que se caracterizan 
por u nm,ir40, cir n agitarlas en aga v causar hem6li-abor prnd e'rei, al 
sis on In sangre do ins ,imiles inforinres. 

La semilla do quinua (Chcn_ in.- inoo de Willd), es un grano alimonti
on
cio de imporrakcia ocnnica La rpgi6n andinn y recientemente s ha 

identificado en ok11 a uno V., 1(q cumpustcs de saponina "El Qu inocido 
A", (e,,r-, [eins'oin, Bur-nenf, Rassevich, Weislander, Deiferi y McLauigh
lin, res:lt ados no p blicidos). 

Esta plan'ia so hi cnmimido d,'c hace sigloq pur los pueblos aborigenes 
de los Anjq,, v i m -lnm , .or qn ,lr.i calidid nlkmenticia se la consume 
con mayor frecucnci on 1i zona rural y se recomienda su uso cn el sector 
urbano. 

Dependiende do la £ -rmn do propiric in familiar, el set humano puede inge
rir diversos v,1iirnes Je siponina, por lo quo so consider6 conveniente 
hacer una in,., sri i ci on pari doterminar si la saponina "per-se" es t 6 xi-a 
para ?I hiimbre, ,]ichva inveriqaci6n so realiz6 en 500 mustras de sangre 
humana. 

Materiales y mtodos
 

Para reolizar In tiCirn re omplearon 500 muestras de sangre hurmana 
resiil sin pan clc he.nmt icA v sponina extrafda de quinua, con una 
pureza del p t :, desarrolla dos por Quinuasa. ., 

El material que so utiliz6 [te el convencional de un laboraLorio clinico, 
para ani isis de hemntologif, mnic-oscepia do fijaci6n y Plectr6nica. 

La toma de muestras de sanre de los pacientes se hizo con un bacutainer 
eliminando asf cualquier ries~q de hemolisis previa de In muestra, deposi
tAndola en tuboi de ens:yo hoparinizados. Se dejaron on reposo loq tubns 
por 10 minutos , luego so mezcl6 la sangre con la sustancia probluma en 
diferentes solucionos (':ndre Ne. 1), con et objeto do medir los valores 
minimos y maximos en los q,, so producirla algiln efecto. 

Cuadro 1. Proporciones en las que se mezcl6 la sangre con la saponina
 

Sangre mcg Saponina mcg
 

I 00 1 000 
1 OOO 500 
i OM 100 
I O1 30 
1 000 10 

QUINUASA (empreca priwida), nasilla 374, Sucursal 12 Octubre, Quito-Ecuador.
 

-6



Se e I i rniol I, I asma quedando solaniente Los elementos figurados de 
la sangre. Pont oriormonte hi mozcla se la centrifug6 en micro-ttbulos 
por tros miiuos . So obso rvaron Ins rosultados en cada episodio tanto 
al mezclir itn i ii .mpio aM cent rifugar.co,, 

Se comp i-. r. mi rnd matcrito d' In0s pc ie nLs y el microhematocrito 
de la mczcla on '1 crierio do dato indirecto. En una fase ulterior 
se procdi A a K .hnerv cin do los gl6hulos rojos, blancos y plaquetas 
con el micrnropto normal, luogo con el de fijaci6n y al final con 

Resultados y discusi6n
 

Lo primorc) quo se observ6 a simple vista fue que la sangre at primer 

contacto con la siponina sufri6 una hem6lisis masiva, fen6meno que 
se repitiC) en los microtdbulos. 

Esta reacci6n se produjo en todas las diluciones lo que hace pensar 
que este 3tipo do saponina es una sustancia que en el orden de los nanogra

mos (10 ), produce esta reaccion. 

Con esros rosultides se paso a investigar el efecto en los elementos 
de la sangre; eritrocitos, leucocitos y plaquetas, esto llev6 a encontrar
 

deformaciones en Los gl6bulos rojos, los que presentaron un aspecto
 

en forna do gota y media luna, y adems la destrucci6n de las membrinas. 
En los gl6bUIos blanCOs se Vio igual fen6meno, pero el efecto fue s 6 Lo 
en el 31, en contraste con los eritrocitos que fueron afectados en
 
un 100%.
 

Con A nicroscopio electr6nico se encontr6 un plegamiento de las membranas 
de los gl6buios rojos, y fases interrumpidas en su arquitectura, previas 
a un proceso de perforaci6n muy agresiva y deformante lo que explica 

la p~rdida de sustancia del gl6bulo rojo. 

Las plaquetas no presentaron lesiones, y los gl6bulos blancos no -se
 

vieron afectados en la estructura de su membrana.
 

El plegamiento de la membrana de los gl6bulos rojos hace pensar que
 
hubo una acci6n a nivel de la capa intermedia de los pidAos, por to
 
cual 6 sta desaparece. Por un mecanismo no dilucidado tovadfa, tambi6n
 
se cree que la naturaleza de las protenas se degenera.
 

Como no existen estudios similares la bibliograffa es escasa. Este
 
trabajo es parte de una serie de investigaciones que nos conducir~n
 

a responder las inc6gnitas que se plantean.
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PRODUCCION DE QUINUA VERDE PARA FORRAJE FRESCO Y ENSILAJE 
PARA GANAI)O
 

Samuel von R6tte*
 

Introducci6n
 

Los an~lisis bromatol6gicos de las hojas verdes o de la planta verde de
 
quinua muestran valores interesanLes.
 

La hoja verde de quinua preparada de la misma manera que la espinaca es
 
muy sabrosai.
 

El ganando come la planta de quinua sin ninguna restricci6n.
 

Estas tres observaciones nos condujeron a hacer ensayos de producci6n
 
de quinua krerde como aIimento para ganando.
 

Objetivo
 

Evaluar los valores qufmicos y las posibilidades de ensilaje de la quinua
 
ver de . 

Metodologfa
 

Lugar, clima, suelos
 

Los ensayos -,, realizaron en Zuleta, Imbabura en la parte Norte del Ecua
dor a una altura de 3 000 m. 

Los suelos son de origen volcinico y ricos en elementos nutritivos.
 

Anilisis 	 pH cido
 

Materia orginica medio
 
N 	 medio
 
P205 	 alto
 

K20 	 medio
 

Preparaci6n del terreno
 

Dos pasadas de rastra de disco y una pasada con rastra de dientes para 
incorporar el fertilizante 

Densidad de slembra, espacio entre hileras y profundidad
 

Se sembraron 15,4 kg/ha de semilla con una distancia de 27 cm entre hile
ras y a 15 mm de profundidad. 

Fertilizaci6n
 

90 unidades de N en dos aplicaciones. 50 unidades de y 30 unidades
P205 

de K20 a la siembra.
 

LATINRECO L.A., 	Casilla 6053 CCI, Quito-Ecuador.
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Control de plagas y enfermedades
 

SOe apliC inT ,'t iciii para controlar trozadores y cortadores de tallos 

desputi ,F do I i 1-,r1in.l i( ;n 

SO cont rol (; ( on f[ungic ida la Peronospora entre 45 y 60 dias despu~s de 

la sionibr. 

Raleo/Aporqde/Deshierbe
 

No se hi7o ni raleo ni aporque. Se realiz6 un solo deshierbe en forma 

mAnLll I. 

La cosecha
 

Se re Iiz6 una cosecha semanal a partir de la novena semana hasta la se

mana 17 para calcular el rendimiento y para analizar la composici 6 n quL

mica.
 

La cosechi pari la realizacin de los ensilajes se hizo en la semana 13 

cuando est ib, formindoso la panoja. 

El ensilaje
 

Tratamientos Aditivos 

A Melasa 10%1, 

Afrecho 2% 

B Atrecho 2% 

C Melasa 10°-


D Sin aditivo
 

Se cosech6 la quinua con hoz, se la pic6 en pedazos de 2-3 mm y se llena

ron fundas de plistico de 100 libras.
 

En el fondo de las fundas se hicieron perforaciones para permitir qud
 

saliera el lfquido. 

Resultados
 

La cantidid de semilla utilizada por hectirea es inferior a la de otros
 

forrajes, to que significa un ahorro econ6mico.
 

Rendimientos
 

- Estos rendimientos son iguales o superiores a los de la mayorla de 

las plantas forrajeras que se cultivan en clima templado o frfo, 

tanto en materia seca como en protrina. 

- El punto 6ptimo de cosecha esta en Las semanas 13 y 14. En este 
6 ensayo la cosecha coincidi6 con la formaci n de la panoja. 

- Se observo un aumento de ]a materia seca a partir de la semana 17 

con una baja de protefna. 
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Semana Quinua verde Materia seca Proteinas* Fibra* 
t/h, % 

9 18 12,6 26 11,3 
10 20 10,5 29,5 12,3 
11 29 11,5 25 15,7 
12 40 12,2 27 14,9 
13 51 12,3 26,6 9,7 
14 58 13,1 28,5 9,2 
15 60 14 ,7 23 18,6 
16 72 18,6 17 21,8 
17 74 

* Sobre b ise seca. 

Evaluaci6n de la composici6n qutmica de la quinua de ensilaje y de la qui
nua verde tresca (sobre base seca)
 

Compuestos A B C D Q. fresca
 

Le 20,1 
Crasa 2,9 2,5 2,9 4,0 3,4 
Materia 19,o 16,6 17,3 12,2 

Protifnas 19.5 23,3 16,4 20,8 26,8 

Cenizas 16,7 14,9 18,7 19,3 19,4 
Fihra 16,9 18,6 17,7 14,9 14,8 
Hid. de carbono 44,3 41,0 44,0 41,2 35,6 

- El 7,de protefnas de la quinua es miis alto que el de las gramfneas 
pero mis bajo que el de las leguminosas, 

- Calificaci6n visual: 

Consistencia Similar a la de las plantas frescas
 
Materia seca Algo hdmedo
 
Color : Verde aceituna
 

Olor : Aromitico, fresco
 

- El ganado demostr6 preferencia por la quinua verde en comparaci6n con 
la cebada forrajera. 

Recomendaciones
 

- Aumontar la densidad de siembra a 20 kg/ha, bajar la distancia entre 
hileras a 12-16 cm. 

- Buscar variedades o cultivares que tengan buen follaje y una fuerte 
resistencia a enfermedades. No importa que tengan un bajo rendimien
to de grino. 

- Hacer ensavos de alimentaci6n durante perlodos mAs largos.
 

- Repetir el ensayo para confirmar rendimientos y valores nutritivos ob 
tenidos. 
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MECANIZACION DEL CULTIVO DE LA QUINUA (Chenopodium quinoa W.)
 
EN PARCELAS COMERCIALES
 

Samuel von Ritte* 

Introducci 6n
 

El cultivo de la quinua esta on vfas de desaparici6n por diferentes 
razones: 

- Trigo y arroz son mas baratos.
 
- Quinua es 13 comida de la gente pobre. 
- el manejo m anual del cultivo no permite producir la quinua en 

grandes extensiones. 
- La qu intia riene qule se desamargada para ser apta para el consumo. 

Para Ilevar a 1 . osLe cultivo, debe crearse un consumidor potencial 
y desarrotlar un morodo do producci6r que permita abastecer una demanida 
importante. 

Objetivo
 

Lograr producir quinua a un costo de producci6n razonable con un rendi
miento sobre los 1.600 kg/ha.
 

Metodologia
 

Lugar, clima, 	 suelos 

Los ens'-v;s s, roalizaron en Zuleta, Imbabura, en la parte Norte del 
Ecuador, a una altura do 3.000 m. Los cultivos importantes do la zona 
son trigo, cohada y papa. Los suetos son de origen volc~nico y ricos, 
en clemCLL,;, nhtritivos. 

Analistas 	 pH . cido
 

Materia orginica medio
 
N : medio
 
P 0 : alto

K2 0 medio
 

2
 

Preparaci6n del terreno
 

Dos pasadas de rastra de disco y una pasada con rastra de dientes para 
incorpoi ir -I fort ilitinr e intes de la siembra. 

Densidad de siembra y espacio entre hileras y profundidad
 

En los ensavos de 1985 y 1986 se utilizaron de 10 a 12 kg de semilla
 
por hectirea; en el ensayo de 1987, 14 kg/'.a.En 1985 se trabaj6 con una -


LATINRECO S.A., Casilla 6053 CCI, Quito-Ecuador.
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A stanci ia4 n~r;IBar .H:7 m l .6 v~ 37. Q prnoulinii
 

dad do 's i ro Nofl 11 a mm.
 

Sieinbra 

1A senh1 idori M ~ Iinoad'ir i Fc', rrod I o Mi niir de' prec K 

que con Ii ou~i ir.. :v-! do hal i prs~ I Li-A,a ierra ligeran-nn,? 
on dorrde so roioa Iniis'Kili. Ui fechi do siunhri debe ser planiticada 
de tal manvra quo !a r:;ochi coincida on un pterfodo de seqlufa (verano). 

Fert ill zac n 

q0 und-in 1- N on 2 pkw 50 uidjs de P 0 5a ]~a siemhri, 
10 Ini-d-

Control de plagas y enfermedades 

Se apl i ki c ! A p iri control ir trozidorps y corta-dores de tal los 
dcspu6s i 4rr B. 

An cowv rpl w T I iP.-ron.;pcr ontr'-~ 60 Vras cdespucs Ko 

11 sfe-vrl.
 

Raleo/Aporque/Deshie rbe 

.1 i7NO ~W. hin Vi A A Al aprqy. 

Fn general an sok- JOr> minuat os sufic jence (12 ic'rnales). 

Cosecha 

La cosecha so roi 1 1 v'indo Ais do I de K s plantas estan completa
mente secan, to vue -carre a jos 7 -ConoS con los cultivares ecuatorianos 
que se caricterizin pnr sor tAvdflo. 

Calibraci6n de la cosechadora conibinada 

Se han prnl 11 ACS m" !-! ; !P I 1!-dn De~ere, la 954H y la 1068H, sin nin

guna mrodlikii.. \Ni-r; npcn~irios pira cosechar: 

- Velocidid W- i'rnce Quili que trign.
 
- Velocidad del mnlinote Apo~ mAs ripido que IA veloczidad de avance.
 
- *lerri 1-1 n)I innr: lWri letis no deben tocar la panoja.
 
- Velacidid del rilindrc. 1W00 rpm.
 
- C6nca'.'o 15-19 -ira -hirrtc.
 
- Zarmnd~n 1/'2 ab i rt~o
 
- Z.1rand, 1 0lf-P!2 ibiortA o utilizar la zaranda para trboI.
 

- Pe rs i nas vpnt Iidns 1/2-3/4 ab jertas.
 

Restiltados y djscusiont's 

- Lns nt.u- rrz le pl i-ir is cont adas dIc.pu~s de la aerminaci6n fueron: 

145() 00() por 1hoc L irc en rcI 85, 800 000 por hec tirea en 01 86 v 
2 ono0 0() on (-I p7. 

- Los rend imiontos (kR/h) regi stricos fuen n: 
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Alio Superficie Rendimiento Rendiwiento Trigo Cebada Triticale
 

ensayo quinua promedio quinua de la
 
hectireas de todo el ensayo mejor parcela
 

85 14 1 429 1 5O 2 750 4 000 4 270 

86 1,5 2 350 3 000 1 420 2 370 3 150 
87 1,2 4 12r0 4 i0 2 000 1 500 4 100 

- Hum1ed d eI , ra no 

En la mayorfa de las parcelas el grano se cosecha con 14%/ de humedad
 
variando de 12 a 227.
 

- La quinua ,c parcelas pequeas puede ser triliada con trilladoras
 
esticionarias tipo Vencedora.
 

- Pari que Ia c,-secha ;e rea Iice sin problemas el uso de cultivates 
o variedades purns y una densidad alLa de planLas/ha son condicienes
 
indispens ables. 

- La s i eo hr - '1,, 1a . tinua paede hacerse con sembradores Lipo Lr i go 
come John Deere (disco), Stegsted (reja), Nardi (disco), siempre 
qto estn uqa p idas pa ri sebrir cant idades pequeFas. 

- Sc o ,r,h, ,qi., -nct rt sr ,nmn r ,ri Ili di,;tanc la entre hileras. de 
menorrs pr rnr n r surit iha Ii co mpetencia de Ias malezas. Debe 
tomarse en cuenta qu c e I deshierbe manual no es posible cuando ia 
distancia es mcnr de 20 cms. 

- Los vintos flrtos durante el perfodo de maduraci6n no han virado 
las pl ntas. 

- Puede producirse la quinua a un costo razonable per haberse ahorrado 

el trabajo (if rnleo v aporque y por cosechar la quinua en forma meca 
nizadi. Lo- ihorros son insignificantes en el ciso de parcelas pe
queflas p, ro i mportintes en cu IL ivos de 20 hec t-reas o mas 

Recomendac iones
 

Se observa que en muchos casos, sobre todo cuando falta humedad en el 
suelo, la quinua germina meior en la huella de la llanta del tractor. 
Hace falta investigar e1 uso de rodillos c compactadoras incorporadas 
a la sembradora para meionr-ir la germinacion, asf como la preparaci6n del 

sue Io.
 

Para ahnrrar l rrabajo de deshierbe manual deben investigarse m~tcdos 
de deshierhe mecirnico v eI usa de herbicidas para hoja ancha y optimizar 
la distancia entre hileras. 

Deben seleccionarse variedades gen~ticamenLe uniforines para que maduren
 
en una sola vez y [iciliten la cosecha. 
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CARACTERIZACION QUIMICO-NUTRITIVA DE VEINTE LINEAS DE QUINUAS
 
NACIONALES
 

A. Rubloy S. Espln*
 

Introducc i6n
 

La quinu.i os umo de los productos nativos que durante mucho tiempo no reci
bi6 la importincia debida, a pesar de las caracterfsticas nutritivas que 
posee, a tal pinto que gran parte de nuestra poblaci6n Ileg6 a desconocer 
su exisrencia. 

En nuestro pas, 1 quinua ton6 nuevo impulso a ru{z de la crea.i6 n del 
Programa de Cultivos Andinos del INIAP, A que se oncar& de la cecolecci6n 
de lfneAs do quinua en lugares que ann se cultivibin para proceder a su 
estudio v divul4aAi ,n de acuerdo a las car-cterfsticiS quo presentaban. 

Con la finalidad de obt.en r m vorrs an-s do las fn4wis le quinua seleccio
nadas, l Depart monto do ,Ntricin del VTAP - K precupmie por esiable
cer las caricrprfkt iciq qu{;i:cs-nur rit ivas V ,, s l fnrias, pira poder 
realiza r uni- evaluicion rcrmpl-r y.v .:n,,ntar so produccir n y consumo, ast 
como tarrbi n avudar a los fitemejoradoros en sus lahores de seleccirn. 

Uno de los mnayores prblemnI s pari l consumo de 1i qu inua es 1a presencia 
de la saponina cp, p esnant -in ;bor awarqo, lo que hace que su prpira
ci6 n sea laboriosa. 

Este trabajo se ropiliz6 con tres trabamientos que son: TI testigo, T2 la
vada y T3 cocida, on base a los cuales se realiza una evaluaci6n de los
 
cambios que pueden prnducir ei valor nutritivo de 1a quinua.
 

Materiales y mrtodos
 

Con un diseio completarnente at izar en arreglo factorial 20 x 3 con tres 
repeticiones, se realiz6 oste trabajo utilizando veinte lineas de quinua, 
tomadas del Pr, ri,, do Cultivos Andinos del INIAP. 

Realizados los tratimientos de lavido y cocci6n, se procedi6 a realizar 
los anh1isis do huradd, proteina, cenizas, fibra, extracto et6reo, mine
rales, aminoicidos y alpid6n. Los mtodos utilizados son los adaptados 
en los laboratorios del Departamonto de Nutrici~n. 

Resultados y discus16n
 

De los anAlisis roalizados se observa que existen diferencias estadfsticas 
a nivel del 1". entre lfneas, tratamiontos e interacciones linea por trata
miento on protena, conizis, fibra, extracto etreo, minerales y almid6n. 

Los promodins gonnralus [ueron do 17.06% de protefna, 2,92% de cenizas, 
6,77', de fibri ,-, et reo.v 3,217 do xtracto 


6
Laboratorio de Nutricjin Estaci n Experimental Santa Catalina INIAP, Casilla 340, Quito-

Ecuador.
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El efecto do l os am I y increment a cont r nts lv.d:n coci do), PI , nido 
de protefna v f ibra en relaci n Ai test igo (cuidro No. 2), en que la quinua 
lavada con " f.',.57 v ai con17 OX de pror ina de f ira suporin test ign que 
tiene lh,06" v' .5'7 respect iv iv ,nt, v A't 1 oq -;ip,r, a pot Ia lavada V 
cocida con 17,.8 v 8.851 do proref na v I ibra. 

Este incrementc no se dehe a que exist a un cambi o est ruc tura 1 o descorrpos i
ct6n en la prote na o fibra, sino que se asume que, on eA lavado se elimina 
la sapon ino e impure is qie t iene e I grino do quinua , i ncrementando e I con
tenido de los unmpa:sro; no solubles en (I agua. 

En el caso del conrenilo ,de cenjzas el testigo con 3,45'. supera a la quinua 
lavada con 2, 3", v i ccidA con 2.83",, debido a que Ia quinua sin tratar 
contiene parLcufas de suelo que se mezcla al momento de !a trilla, lo que 
incrementa eA porcontaje do cenizas. 

El extracto etrren en la quinua lavadi con un promedio de 8,66'o supera al 
testigo que alcanzY 0, 52", v a Ia quinua cocida que alcanz6 7,47%. La vi
riaci6n del porcentaje de extracto etoreo se debe a que por efecto de la 
cocci 6 n se climinan ciertas grasas de bajo punto d, ebullici6n, disminuven
do de esta manera su prcenta jo. 

Con los resultad;s en los -ritamentos se calcularon las medias por lInea 
de los valores porcentruules obtenidos en el anlisis proximal (cuadro No. 
1), siendo las lknos Ecu-Scq-iQ-0 3 6 , Ecu-Scq-17-107, Ecu-Scq-17-0 4 4 y Ecu
Scq-17-06 las que presentan los mejores resultados en contenido de pro
tefna, cenizas, fibra Y extracto etereo respectivamente. 

El cuadro No. 5 nos permite observar que el valor nutritivo de la quinua
 
es superior en cantidad y calidad a la de los otros cereales de uso comun.
 

El contenido do amino-icidos esenciales, Lreonina, valina, leucina, isoleuci
na, metionina, lisina, y triptofano v del 20 al 25' , lo que demuestra la 
excelente calidad de la protefna de la quinua, que supera a la de los cd
reales de consumo comn, como Ai mafz, trigo, cebidi, avena, arroz. 

En el cuadro No. 4 se reportan los promedics per tritamientos en oA conte
nido de macro y micro elementos en las veinte lKneas de quinua, observin
dose que Ai porcentaje de f6sforo, potasio v hierro es mayor en el testigo,
 
seguido de la quinua cocida y luego lavada.
 

El cuadro No. 6 hace una comparaci6n del contenido mineral de la quinua 
con la de otros cereales.
 

La variaci6n existente entre lIneas se observa en el cuadro No. 3, con lo 
que se puede establecer claramente las lfneas que mejores caracteristicas 
preenta el contenido de minerales. 

Conclusiones y recomendactones
 

6
La malnutrici n en nuestro pafs es uno de los problemas mds graves que se 
afronrta derivado de una serie de factores de orden estructural, econ6mico, 
social y tecnoldgico que condicionan y determinan una insuficiente produc
c16n de alimentos para el mercado inferno, asi como una desigual distribu
ci6n de los mismos que no guarda relaci6n con el crecimlento demogr~fico 
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y las necesidades ainentarias dr Ii poblaci6n. 

La quinua es p.lz1 l mejor e oroplo de stibut ilIzaci6n de utno de los 
mejores aIi r ntt os quo ha p-roduc i dn I ni nura leza, los resultados obtenidos 
ifndicCn c nid i-iC t t e atir buen contenido de5? t pt 1' iI tin 

hirt or qi. Liene excelentegrasa e aos c r ono, v I nAIsFs imprtante un 

balance en i c-inps ic i n d ami nici dos Io que s igni f ica un alto valor 
biol6gico J si pr, , n,-. Pr Io ta:iito es import ante prestar una especial 
atenc i6n al f ntt de I a p r-r ( -li n v constimo de la quinua en !as dietas 

alimeat i c i ,, nii-, ; , dlt c, . 

Cuadro 1. 	 Variaci6n del contenido del anAlisis proximal en veinte
 
lfneas de quinua (Chenopodium Tuinoa W.)
 

Linea Protefna Cenizas Fibra E. Et~reo Almid6n
 

007 16,65 3,02 6,90 3,79 61,47
 
012 17 ,77 3,06 6,40 8,18 58,47
 
016 16,47 2,50 6,65 7,30 64,91
 
018 17,70 3,14 6,85 8,64 58,58
 
035 16,72 2,83 7,06 9,10 59,61
 
003 16,1q 2,82 6,58 7,70 63,99
 
008 16,15 2,66 5,97 8,66 62,84
 
015 17,08 2,56 6,68 7,94 64,87
 
036 19,31 3,24 7,05 7,69 55,72
 
009 16,19 2,59 6,79 7,65 63,15
 
044 18,78 3,13 7,27 7,68 58,61
 
046 16,90 3,12 6,75 9,11 59,26
 
065 16,81 2,80 6,86 7,63 62,49
 
068 15,80 3,02 6,88 7,98 59,q8
 
075 17,32 2,58 6,57 8,82 60,90
 
076 16,01 2,86 6,55 8,62 61,78
 
092 16,31 2,72 6,74 8,09 61,17
 
107 19,29 3,83 6,86 8,01 59,06
 
271 	 17,09 2,78 6,67 7,72 58,79
 
324 16,58 3,23 7,24 9,04 62,87
 

Cuadro 2. 	Variaci6n del an~lisis proximal en veinte lfneas de quinua por
 

efecto de los tratamientos
 

Tratam. Proteina Cenizas Fibra E. Et6reo Almid6n
 

Testigo 16,46 3,45 5,60 8,52 60,05
 
Lavada 17,03 2,50 5,85 8,66 64,91
 
Cocinada 17,68 2,83 8,85 7,47 57.81
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Cuadro 3. Contenido de minerales por linea en quinuas ecuatorianas
 
(Chenoyodium quinua W)
 

Linea 	 Ca P Mg K Cu Fe Mn Zn 
2 2 2 2 pp. ppm pp. ppm 

007 0,09 0,43 0,19 0,73 10,56 106,11 29,22 53,33 
012 0,10 0,49 0,21 0,76 9,78 88,33 28,44 62,44 
016 0,08 0,41 0,17 0,63 9,67 72,00 39,11 62,33 
018 0,07 0,53 0,22 0,75 9,22 73,33 34,78 41,44 
035 0,07 0,42 0,19 0,69 10,89 85,33 18,67 37,33 
003 0,08 0,41 0,17 0,6g 8.11 73,11 35,22 41,11 
008 0,09 0,40 0,18 0,64 9,22 64,78 37,78 49,33 
015 0,09 0,40 0,16 0,61 9,33 67,78 36,56 55,78 
036 0,07 0,49 0,22 0,63 9,00 169,00 18,56 48,78 
009 0,08 0,39 0,16 0,62 8,78 79,89 36,44 53,33 
044 0,07 0,53 0,22 0,66 8,89 105,11 24,79 45,89 
046 0,07 0,47 0,21 0,71 8,11 100,33 14,11 47,44 
065 0,07 0,44 0,19 0,68 6,33 70,67 31,78 46,56 
068 0,06 0,54 0,22 0,68 7,56 66,22 23,78 40,00 

075 0,08 0,41 6,17 0,61 7,67 57,22 33,56 58,11 

076 0,06 0,50 0,21 0,67 7,33 58,11 28,11 36,89 
092 0,08 0,42 0,18 0,72 8,00 60,44 01,67 51,89 
107 0,06 0,56 0,24 0,84 8,22 97,44 30,33 53,44 
271 0,08 0,49 0,21 0,68 7,33 54,89 36,78 46,22 

324 0,07 0,55 0,23 0,78 8,00 48,22 26,33 41,56 

Cuadro 4. 	Efecto de los tratamientos sobre el contenido de minerales en
 
veinte lfneas de quinua (Chenopodium quinoa W.) 
 ""
 

Tratam. Ca P mg K Cu Fe Rn Zn 
% 2 2 2 ppm pp. ppm ppm 

Testigo 0,08 0,42 0,20 0,94 8,68 114,50 36,15 40,77
 
Lavada 0,06 0,48 0,18 0,50 6,47 58,05 26,65 42,62
 
Cocinada 0,08 0,49 0,21 0,63 10,65 67,20 25,10 63,80
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Cuadro 5. Contenido de humedad, cenizas, extracto et~reo, tibra, protefna
 
y E.L.N. en cereales de consumo rayoritario
 

Componente Quinua Trigo Cebada Kafz Arroz
 

flumedad 1 13,37 11,23 9,q2
10,05 11,62 

Cenizas % 3,45 0,76 2,75 1,73 0,68
 
E. Et6reo 8,52 1,74 2,02 5,62 1,10
 
Protefna Y 16,46 12,48 11,17 10,24 8,94
 
Fibra ?' 5,60 0,38 5,20 3,20 2,64
 

E.L.N. ' 65,97 84,64 78,86 79,21 81,64 

Cuadro 6. Contenido de macro y micro elementos en cereales de
 
consumo mayoritarIo
 

Quinua Trigo Cebada Kafz Arroz
 

Ca % 0,08 0,07 0,04 0,05 1,06 
P % 0,42 0,40 0,33 0,29 '0,24 
Mg % 0,20 0,17 0,11 0,ii 0,12 
K % 0,94 1,03 0,59 0,20 0,12 
Cu ppm 9 33 4 4 5 
Fe ppm 115 110 54. 43 82 
Mn ppm 36 49 10 5 10 
Zn ppm 41 28 36 41 24 
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EL (ISO DE [A QUINUA EN IA EI,ABORACION DE TEMPEH 

Dolores Robalino y W. Peialoza* 

Introducci6n
 

La quinua Fhenopodium quitn) es onsiderada coma un cultivo propio de 

las rierras altas en los Andes de Sudamdrica, su tradici6n de cultivo 

y consume se reomnt3 hace cinco mil ai-ios segun informa Rubio (1986), ac

rualmenre pcrqit,- come un grine do subsistencia en comunidades indfge
nas priciAln&nt,, utuI6V2:tc se 1c prpara come una sopa. EstA clara 

, ,  qp'_ Ia q: nud L i o un 7 in,r valcr nutrri 'o que los dmis cereale; espe

cwilmente per eA c-ntenilo de proteinas v A, balance Vc aminoicidos (2). 
Viri is re-or is v ormis do preparacv: n Je 1i quinua han side ensayadas 
par Peralta (1986) en Ecuidar pira estimular ei consume de quinua en di
ferentes osrratns sociales. A nivol de peq.:ena industria la quinua es 

proce<,-. pr-i ol ener quinna rovnnt Ja, juir A. perlada v otros (4). 

La mayor llmiticimn part K- oxpansion del ciltivo y consume de quinua 
es su prncog-,into v elirni",cin do las sap.ninws, tradicionalmente !as 

saponinas son soparadas de Ia quirua mejinto virios lavadon con agua, 
la separaciin de snponinis :di ine friccian v ventilacin o esci rificado 
an presenta series problemas por el tamai o del grano y la eficiencia 
jo las mjitnas . scrlt . ,Jrnas. en Incasur NPerh) a desaponificacin 
par va n.cA ha ide, maor 3djptadi t4). Las saponinas se hallan con
centradas formindo una capa externa que rodea aI grano, su probable fun
ci6n fisiolh.ca -r huranos ha sida reconocida como adversa aunque tam
bien coma benofic Q5.6), su revisi6n escapa al objetivo do este trabajo, 
mayor informaLi6n es duscrita par Price (1986). 

Las fermenicions s6lidms de granas, especialmente soya, son ampliamente 
aplicadas para mpjorar cA valor nutritiva, digestibilidad y principal
mente para eliminar el saber caracterfstico de los diferentes granos ha

cindoles mis apetocibles par su olor, sabar y textura. Hesseltine 
(1985) a] referirse a! Tempeh, un alimento fermentado de soya con Rhizo

pwu A npl2porus, spiala que es una fermentacian extraordinaria par la 
ripidon 2:h:, simplicidid v bajos costos de procesarniento, par la acti
vidad benfica del hongo sobre 1Kpidos, protefnas e inhibidores de trip

sina y par eA sabor y aroma que desarrolla. 4ang y cot. (1967) ensayaron 

el usa do virios cereales: trigo, nvena, centeno, arroz, mafz, sorgo 
y mani, los mejores resuitados infarma haber obtenido con Lrigo, teniendo 
el producto fermentado un saber similar al maz reventado (popcorn) y 
a pan fresco (12). 

En este trabajo se estudi6 la utilizaci6n de quinua y el efecto de algu

nas viriabIes sobre la fermentaci~n s6lida de quinua en la elaboraci6n 
do Temph de *uinua. 

Metodologta 

'),inui amargi adjjirida on el mercado local fue tamizada y clasificada 

Lniversidad Tcni,:a de Ambato, Facultad de Ingenieria en Alimentos, Casilla 334, Ambato 

Ecuador. 
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para preparlr imrmpr is, mraterial ,.x riSo y grino daiado, ,.owo so lav6 

hasta La eliminaci n ,tA sabor amargo, en .gna hirvienre (2 C), se 
someti6 a cncci 6 n pnr 5, 10 v 15 mrinntos, dspJ(s de escurrir eA agua 
se dej6 rnfriar hAst a 370C, so inrul c on cepas de R. oliposporus, 

se empac6 on cajans de Petri v so inci0b a 31 C, siguiendo Ia metodologla 

adaptada en Ia FQ)AL-PTA 110). 

Se ensav6 con vai-is cpas A R. oligosporus; NRRL 2710, AMS y BKKO. 
Los cultivos so mintvieron en agar para (PDA) y eA iniciador fue preparado 
en arroz siguienlt a ,Ccn;i de Wang y col. (1975), estabili7ldO on 
harina y luego almrrceh'ido (10), el iniciador se dosific6 a razn do 
2 x 10E6 UFC/kg de quinua. 

Durante la fermentaci6n, per6dicamente se tom6 muestras para determinar 
humedad, pH, consumo de materia seca y nitr6geno soluble mediante procedi

mientos estandirizados. 

Resultados y discusi6n
 

Durante la preparaci6nA de 1. quinua previa a la fermentaci6n y por su 
posible eferto sobre Ia misma so estudi6 eA efecto del tiempo de cocci6n, 
cuando es prolcngido (20 minutos o mis), Ia quinua se vuelve paigjosa 
y se desintegra, siendo diffcil su manejo y obviamente no facilita 
eI desarrollo del micolio durante la fermentacion por no existir los 
espacios ',c os n,.. irins ontr, los granos, este fen6meno tambi6n fue 
observado por Hss l tino v cnl. (1967) en trigo. 

En la Tabla 1 para la ccpa >NRRL 2710 se prcde observar el efecto del 
tiempo de cocci6n sobre las variables pH, Humcdad (HUM), Consumo de 
materia seca (CMS) v N itr6geno soluble (NS) tanto al inicio de La [ermen
taci6n: 0 h, como al final d la misma: 24 h. Si se analiza los resultdos 
a las 0 h de fermencaci6n, sc puede deducir que conforme aumenta Ai 
tiempo de cocci~n de 5 a 15 minutos, la quinua absorbe ;nms agua, la 
humedad varfa de 67 a 7l', valores que son pr6ximos al 662, informado 

6
para trigo despu6s do una cocci n de 8 a 12 minutos (12).
 

Tabla 1. Cambios durante la fermentaci6n de la quinua con R. OLIGOSPORUS
 

Cepa Tiempo cocci6n pH CMS (%) HUM (%) NS( ) 

(win) 0 h 24 h O h 24 h 0 h 24 h 0 h 24 h 

NRRL 5 6,3 5,1 0 15,8 66,8 70,2 0,8 1,7
 

2710 10 6,3 5,2 0 16,0 68,6 71,6 0,7 1,5
 

15 6,1 4,8 0 17,4 70,6 74,2 0,4 I,
 

AMS 6,2 5,0 0 20,3 60,7 66,7 0,6 1,6
 

BOGOR 5 6,2 4,9 0 25,7 61,0 68,4 0,6 2,0 

El nitr6geno soluble en el grano disminuye de 0,8 a 0,4%, por la posible 
6
disoluci6n en eA agua de cocci n, aumentando las p6rdidas de s6lidos duran
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te el procesarmienro. 

Los cambios quO ocurron debidos a la fermentaci6n se pueden tambifn *bser
var en la Tbla No. 1, el p1t disminuve de 6.2 a 5,1, contrariamontc al 
usual incr-:rnto que ocurre en la sov,1 (10). El consumo de materia seca 
varia entre lb a 17,5',. oI cual e mayor al 9% informado para tripo (9). 
La humedad final de quinua, si hilr, iumenta progresivamnre con (i, t ierMpo 
de cocci 6 n, el incremenco do humodad dobido a la formentacion c- (,i ;i ,ons
tante alrededor de 3', asimismo ol incremento de nitrogeno soluble (-s casi 
constante 0,8%,, aunque por el efecto de la solubilizaci6n o p6rdida do ni
tr6geno durante 1., cccion, el nitro'geno soluble on el producto formentado 
tiende a disminuir con cl tiempo de coccion. 

La principal diterencia entre la cepis do osel-izzpsu variable capaci
dad de producci6n de, enzlrrls protcolfticas, lipoliticas, amilolftics v pec
tolfticas, seg un tr -ihaj s real izados p r teI sseltine ; col . ( )6')1 ol R. 
o igospo rus so car itceriza por s , poquo 1 act ivid.d a m i , ica; sin mti:.-ir
go en 1a Tabla No. t se pufle observar quo las cepas AMS v bOW,)R t ienen 

amilasas mas actu,.is quo la copa NRL2710, el consumo de materia sea es 
mayor al 20 , los inc reh:n i u.;ejad a-rbion son alos alrodedor de 
7% y tambitn el nitrL4ono s;lubl es mayor especialmen-c- para la cepa Bo-

GOR, como la quinna t inO poca grasa comparada con la soya, las enzimas 
mas activas del bongo se ran las ami isas y proteasas, serta conveniente 
profundizar el estudin on esta area de cambios bioquimicos y actividad de 
enzimas d!iri-,i. I i c:-or iion de Ia :l'inua. 

En lIa Figzura No. 1 se muestra 

come ejemplo los cambios que ocu

F11.1 F MErNTACJON D Q*rJA PAR.A TEUPH-UWA.' rren durante la fermenraci6n de 
la qulinua con R. oliosporus NRPL


j 21710. 

El pH va dismin,vfne, mion'zras 

que el consumo de materia s-C'a, 
.1 L 	 humedad ni tr6eno soluble au

mentan con el tiempo de fer,,nnta

cion, estos cambios son similares 
-I los dol trido (12). Eo descEn-

LU dscsde-S pHa inicio podra scr 
LT A 	 expl icado pot alguna posible ac-

Spividad de bacorias licticas
 
" 
 0a por la actividad hidroltica
 

6.0 Ll 	 del hongo sobre los almidones 
acsu conversin en azcares y
luego en ic idos orgnicos . El 

U L 64 	 descenso de pH es mas pronunciado 

a partir de las 4-5 horas, cuando 

las esporas viables estin en pie
' d no proceso de germinaei( n ( 14.), 

aunq ue el micelio del hongo se 

CI 4hace visible a partir de las 16 
horas (12), escasa esporulaci6n 

MIe"apareeea " a las 24 horas, en trigo 
la esporulaci~n es incipiente 

entre las 24 y 43 horas segun
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Wang y Hesselt ine (l)6) ol pH r ionde nuii ame nte a uthi r, 10 cUal ue LOb
servado tambien en qouiba con siponinis (datos a ser publ icados posterior
mente ). 

El incremento de nitr6geno soluble en li Figura No. I ratifica los datos 
do Wang y Hesseltine (1Qb6) y podria explicar el incremento de pH a partir 
de las 24 horas, pues las proteisis del hongo son mAs act-ivis a pH 5,5 
y a parLir do Las 20 horas do fermentic iA. 

Quizi lo m~in inter santo e , si 4nificido do los cambios ohsorv idos on 

!a fermetacin d,. In quin a. on similares a los oncontrados para trigo 
por Wang v col. (1 68), ---I Ks adicionalmente observaron quo l trigo for
mentado a part i r do las 24 horns tena 'in valor nutritive (PER) significa

tivamente ms A tr pic ,l i r igo o control no tarrm ntido. uinque el porcec
taje do protena en muv similar, asf crmo eA cnteni do do aminoicidns, s
tos su frpn I ir is vari i, on s durinto la t:rm,,ra i<n quo no just if ican 
el PFR mls i lt-, , n , I rigo farment i-. Se h i .ncr-nt r no qo durantP Ia 
fermont o iIn I ,s pr,',P iv q do I I-wngo ar ic in It t il for'at i las pro ,01n s 

del trio h,i ci dol s 0 , dispniblo, pura K. n.ic r jz ; i tic a In los 
animalps. . ,sti rrinr Ii ,i;p,.nibilid d principil:,nte do lisina 'os ma
yor v r bi,;n de ls wtrs in .i, s n ::,n r prnpr ik . Esto ncurre 
on los cereales, lon cill, svan deficientes on I isini, mas no on la soya, 
on donde Ia fermentacikn no .fecra sgnuilicativ.menre al PER. Cambios bio
qufmicos simi iu ql-l no on trabajo, oninf., . ost,di: doq este ocurrirfin 
La t.erment ic iin do I i qluinni, p)u<sr que los cimbios aquf observados son 
similirps i Ii li .-rinu ri p. Aa,1 tri4o (12, 13, 15). 

El producto fermnt Ao obtenido con la quua es una msa o pasta blarnca, 
sal ida, do olor y abor agradiblos, consituida por los granos do quinua 
cubiertos con o miP ,Iin del bongo, con mayor contenido do vi t.minas (12), 
de mejor valor nurivivo y mAs digorible (15) v muv atracrivo on su presen
taci6n. En efecto las priohas de aceptibilidad dieron resultados muy sa
tisfactorios, can Ln vent:<ija quo la quinua por ser un grano muy peque o, 

l producto termentado es mis uniforme.
 

Considerando ,a facilidad del manejo de la quinua para Qi fermentaci6n, 
la aparioncia del producto, v la p~rdida de s6lidos solubles dirante el 
procesamiento se puede cncluir que la cocci6n de 5 minutos a 92 0C (agua 
en ebullici6n on Ambato) es la mis adecuada, y se podrfa trabajar con cua
lesquiera do las tres cepas de Rhizopus oliogosporus.
 

Aunque es conveniente efectuar estudios bioquifmicos y biol6gicos para veri
ficar eA positivo ofcto de la fermontaci6n sobre el valor nutritivo de
 
la quinua, on este trabajo se demostr6 la posibilidad de preparar un ali
mento atractivo, nutritivo y barato con quinua, que piede ser una alterna
tiva atractiva pari ost imoLar el consumo de quinua on varios niveles de 
la poblacikc. 
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INTERACCION ENTRE EL CLIMA Y SEIS VARIEDADES DE QUINUA EN EL
 
VALLE DE CAJAMARCA
 

JosA M. Manco P.*
 

Introducci6n
 

La quinua (Chenopodium quinoa W.) es una planta alimenticia, nativa de los 
Andes americinos; su valor nutritivo radica, en la calidad de la proteina 
y posee en su combinaci6n una mayor proporci6n de amino~cidos (lisina, ar
ginina, histidina v cistina) esenciales para Ia alimentaci~n humana. 

Conocidas las bondides de este grano v con el Inimo de contribuir a su 
aprovechamiento en Ki dirta a]imentici i del poblador ,ndino, se program6 
cl estudio do s in qlint-i; una -riginiria del depart imonto de Cajamarca 
y cinco dotrodprtamntos dl Per6: Junin y Cusco, con el proposito 
de alcanzar lon siKientes obj e ivs: 

1. 	 Influenci Jo Ion elomentos del clima en los rendimiontos de las seis
 
qui nuis.
 

2. 	 Fenologea de las seis quinuas, expresindolas en dfas y unidades mete
rol6gicas.
 

3. 	 Aclimataci6n de las cinco quinuas, provenientes de otros departamentos
 
del Per6.
 

Materiales y m~toklos 

Este experimeno rue conducido en campos del Centro de Investigaciones
 
Agrometeorol6gicas A. Weberbauer MAP No. 304 del Convenio SENAMtI-UNC de
 
Cajamarca, ubicada: latitud 070 10' S., longitud 780 30' W. , a una altitud
 
de 2.536 m.s.n.m.
 

El anilisis del suelo, se reliz7 en los laboratorios de la Universidad
 
Nacional de Cajamarca (U'NC): text6ra: franco arenoso; pH ligeramente al
calino (7,2); alto contenido do materia orginica (4,7%o); contenido medio
 
de nitr6geno (0,1I); alto contenido de f6sforo (18 ppm), y contenido medio
 
de potasio (141 ppm).
 

Cultivares en estudio
 

Clave Nombre 	 Procedencia
 
Dpto.
 

1 	 Rosada de Yanamango Cajamarca 
2 	 Amarilla Marangani Cusco
 

Huancayo 	 Junin
 
4 Mantaro 	 Junin
 
5 Nariho 	 Junfn 
6 Hualhuas 	 Junin 

* Oirecci6n Regional SENAMHI, Convenio SENAMHI-UNC, Cajamarca-Per&. 
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Disposici6n experimental
 

Por -is cara i dei so (istefiocvi ici-as oxperimenLo, us6 eI Bloqes CompIeto 
Rondorni zdo, c,n cino repet iciones. La siembra se e jec t6 el 21 de octu
bre de NI8", mipiP. ndn una densidid de 20 kg/ha, distribiidos en seis sur
cos aplic~itis en 12 olpep s distinciados 15 cm. La cosecha sp hizo a mano, 
segando i.asparco'lIs .A mEdida que iban entrando en plena madurcz. 

Resul tados 

En formi gynral sc puedo decir que la plena emergencia estuvo comprendida 
entre 9 v 15 is despucs do la siembra.La siguiente fase de plena emergencia 
a pleno panojamiento emplean un promedio de 69 dfas; de pleno panojamiento
 
a plena floracien acumulan un promedio 36 dfas y finalmente !a fase de ple
na floraci6n a plena maduraci6n en promedio las seis quinuas utilizan 48 
dias.
 

Con respecwo a ls rendimientos obtenidos oscilan bastante, asf la quinua 
Rosada de Yanamango in promedio de 3 680 kg/ha; la Amarilla Marangani 4 500 
kg/ha; a Huanc-ivo -8, kg/na, Manaro 728 kg/ha; Nari~o 2 148 kg/ha v Ia 
Hualhuas 332 kgha. PA,,l1zando eI in!Iisis de variancia, entre bloques 
no observ.rmns si4nif icac if n estadtfst ica, ent ra variedid s si es significa
tivo estadfst icamente. Al comp irar 1 varied d Cajimimrquina (Rosad& de 
Yanamang, ) versus Iis intrrduc iiKs a I F observado as a tItAmnt e signi f icat i
vo y al compArir I i a imirqli na vwrsus Ia Amari I Li ,iringtani -,I F ebservado 
no es signifi itiLa, cs ,,cir, PI rundi miento obtenido da Ia Amarilla Ma
rangani no supwra ,st.Lst iamant a a Resada de YanArang o. 

Correlacionando lns diferentes elementos del chima (temperatura, heliofanfa 
y precipitacicn) versus los rendimientos obtanidos, los coeficientes de 
correlacien ohtenidos no son significativos. 

De las seis variedades de quinua estudiadas, dadas las mismas condiciones 
clim iticas; destaca per Fu precocidad y rendimiento la Amarilia Marangani 
con 162 dfas y 4 500 kg/ha en promedio, seguida de la cajamarquina: Rosadh 
de Yanam.,ngo cor lQ3 dfas y 3 080 kg/ha y en tercer lugar la Nari~io con 
206 dias y un rendimiento de 2 148 kg/ha.-

Se recomienda continuar con estos ensayos en otras campanas agrfcolas, para
 
poseer mayor intormaci6n climitica y de rendimiento de estas seis quinuas
 
en estudio.
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Cuadro 1. Analisis de varianza (AIVA) del ensayo de seis variedades de
 

quinua disefio B.C.R. con 5 repeticiones
 

F.V. G.L. SC. CM. Fobs. 

Bloques 4 0,635 0,159 1 

Variedades 5 19,723 3,945 19,150 
Cajamar. Vs. Introd. 1 4,338 4,338 21,058 

Cajaimar. Vs. Amar. MAFANGANI 1 0,420 0,420 2,040 N.S. 

Error 20 4,123 0,206 -

Total 29 24,481 -

Cuadro 2. 	Correlaci6n lineal entre los elementos metereol6gicos y los
 

rendimientos de seis variedades de quinua campafia 1985-1986
 

Elemento Vs Rendimiento 	 r b
 

To. Maxima " 0,0753 NS 0,08 

To. Media " 0,4159 NS 1,19 

To. Mfnima " 0,2131 NS 1,98 

To. Grado dfa " 0,2385 NS 2,02 

Hcliofanfa " 0,3925 NS 1,49 

Precipitaci6n " 0,1129 NS 3,28 

To. Suelo 10 cms " 0,0090 NS 0,03 

To. Suelo 20 cms " 0,1763 NS 0,88 
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SUB-PERIOOOS 


Fecha c/Sub-P 
bias c/Sub-Prd. 

Hadia i6n otal 
Temp. Mix. 

Med. 
1,60 Min. 

Go./dia 


Horas de Sol 


Precip. Acum. 

mm. Frec. 

I H.R. 1.60 mX % 


0'3 

SUB-PERIODOS 


Fecha Xc/ub-P. 

Dias c/Sub-Prd. 


Radiaci6n lotal
 
Mix. 
Med. 

Min. 

Go./dia 
Horas de Sol 

Acum. 


Frec. 

H.R. 1,60 RX % 

EVALUACION FENOLOGICA Y AGROMETEOROLOGICA I)E LA QUINUA: ROSADA DE YANAHANGO 
CAMIPANA AGRICOILA 1985- 1986 

Siembra a 

Plena Germinaci6n 

Plena Germinaci6n 

a Pleno Panojamiento 

Pleno Panojaniento 

a Plena Floraci6n 

Plena Floraci6n 

a Plena Madurez 

Plena Maduracidn 

a Cosecha 

Total 

4.11.85 a 15.11.85 

)0 
15.11.85 a 10.2.86 

87 
10.2.86 a 13.3.86 

31 
13.3.86 a 11.5.86 

59 

!1.5.86 a 

6 

17.5.86 

192 d as 
244,6 

164,6 
84,6 

114.6 

60,2 

14,7 

5 
b91 

172,9 

1342,0 
;10,2 
907,0 
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133,9 

46 

6108 

65,8 

452,1 

255,9 
297,1 

169,6 

61,0 

11 

2244 

1279,7 

858,4 

540,4 
563,4 

313,9 

211,4 

42 

4547 

141,6 

89,0 
35,4 
59,0 

49,6 

-421,0 

424 

4295, 6 
2906.1 
1)26, 
1941,1 

1144, 

104 J 
1401 

7 
-

hrsis 

m.rnm 

Ias 

EVALUACION FENOLOGICA Y AGROMETEOROLOGICA DE LA QUINUA: AMARILLO MARANGANI 
CAMPAIA AGRICOLA 1985 - 1986 

Siembra a Plena Ger'minaci6n Pleno Panojacicnto Plena Floraci6n 
 Plena Maduraci6n total
Plena Germinaci6n a Pleno Panojamiento a Plena Floraci6n 
 a Plena Madurez 
 a Cosecha
 
21.10.85 a 6.11.85 
 6.11.85 a b.1.86 P .S a ! .. '. 13.2.86 a 20.3.86 20.3.8h a 1.4.86

16 
 61 35 
 12 
 162 dfas
 

357,1 
 1389,5 
 847,0 744,8 o.262, 3b00,9209,9 
 907,4 
 563,1 
 488,6 
 176,9 2345,9 C5,5 
 475,9 
 342,9 
 280,5 
 119,9 1254,? 7129,9 
 602,4 
 373,1 
 313,6 
 116,9
158,2 
 386,0 
 218,9 
 191,2 
 62,0 1316,', hrs/s6,9 78,7 84,7 53,0 
 82,3 305,6 m.m1 34 
 19 
 13 
 10 77 dias829 
 4152 2792 
 2508 
 938 1121,9
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SISTEMA COMBINADO PARA DESAPONIFICACION DE QUINUA
 

Elizabeth Derpic*
 

El PAC (Oruro) bajo convenio entre la Comunidad Econ6mica Europea y COR-
DEOR, viene apoyando varios trabajos de investigaci6 n. Uno de ellos es 
el de mejoramiento de producci6n de quinua y su posterior industrializaci6n 
a nivel de urea rural. Por ello, con este convenio se estA investigando 
la industrializ-ici6n - con caonstrucci6n de pequena plan:i. <r,ino l una 
ta piloto, y tribiji con el material cultivado en la provincia de Ladistro 
Cabrera del Departamento de Oruro. 

Antecedentes t~cnicos
 

Metodos de deLponificaci6n conocidos y comparaci6n de las ventajas y des
ventajas de: a) via hmeda; b) via seca. 

a) Via hdmeda
 

Ventajas Desventajas
 

Buena calidad proteica Cantidvd de insumos muy elevada
 
(agua).
 

loca cantidad de granos partidos Operaciones difulctosas 
con can

tidades enormes de espuma. 
Humedad del grano .3 salir del 

lavado elevada (50').
 
Costo muv elevado del secado.
 
Costo adicional por calefacci6n
 
del agua de tratamiento.
 

b) Vfa seca
 

VentaJas Desventajas
 

* Ning6n requerimiento de agua Producto con porcentaje alto de
 

saponinas (no permisibles).
 
Failidad de manipulaci6n Algurta p4rdida en cuanto a su va
 

lor proteico.
 

Objetivos generales
 

La obtenc16n de un producto 6ptimo para el consumo humano libre de saponina
 
y el disponer de un proceso de mejor factibilidad t6cnica.
 

El m6todo mejorado del desamargado de la quinua se efectuari con la combi
nacl6n de los procesos seco y htmedo en un grado tal que se prev4 una dis
minuci6n del uqo de agua en el nivel de campo o pequefia induscria. 

* Proyecto planta c to "Oespurificaci6n de quinua", via combinada, Casilla 830,Oruro-olivia. 



Mejorar el nivel economico do los pequE'5os productores de quinua, dAndoles
 

un mayor valor lgregado a su producto. 

Objetivos tecnicos
 

Comprohaci6n prActica del mrtodo cembinado propuesto
 

Costos de construcci6n do equipo
 

Costos de oppraci6n
 

Obtencin de parimctros trcnicos del proceso
 

Investigaci6n de la aplicabilidad de diferentes formas de energia que
 

permitan una instalici6n de plantas de este tipo en zonas rurales
 

Proceso propuesto
 

La tecnologfa propuesta se basa en el mgtodo combinado (himedo-seco). Uti

lizar en primera instancia la via seca a efectos de retirar la mayor parte
 

de la saponina presente, aplicando posteriormence la via h6meda, para rea
lizar una extriciicn final destinadi a eliminar la saponina residual con
 

un tratamiento de tVimpo do contacto muy corto, pormitiri bajos niveles
 
de hidritaci n superficial dil grano, facilitari el secado posterior de
 

los productos de quinua i se tritado on la plania que se propone. 

La via seca ofrnce muchas venj jas y constituve un mtodo muy eficiente 

para la eliminaciSn le saponinas fgciles de excraer per este mtodo. Pero 
par s6lo este medio no es posihle la obtenci6n de quinua con niveles sufi

ciententemente bajos en saponina para el consume humane. Ademis este pro
ceso seco produce el desprendimiento de grait parte de los cotiledones del 

grano, factor import.inte Para locrar buena calidad proteica. 

La ventaja del mi-todo h6medo es la calidad del grano con valor proteico
 
alto, per la no destrucci6n de cotiledones. La limitante fuerte es el cos

to de operacign de secado, que sr hace muy alto. El grano, debido al largo 

tiempo de contacto con e agua Ilega a toner humedad elevada (aproximada
mente 11 z 50%'), muy difIcil de reducir. 

Ventajas que ofrece el proceso combinado propuesto
 

Cantidad de insumos minimla ( Ej. agua) 

Grano con buena calidad proceica
 
Porcentaje permisible de saponinas en producto
 

Minimizaci6n de costo en energfa
 

Secado con aprovechamiento de energia solar
 
Facilidad en el manejo de equipo
 

Recuperaci6n viible de saponinas come subproducto 

Tecnologfa sencilla v aplicable 
Ahorro en tiempos de operaciAn 

Funcionamiento de equipos a toda su capacidad, optimizando rendimientos
 

Facilidad de transpurte de la peque~a planta a diferentes lugares
 

Dscripc16n del proceso
 

Bsicamente ,l proceso esri compuesto par Las siguientes etapas: 

a) Escarificado
 

La escarificci6n es un proceso mec~nico en el cual se produce el resque
brajamiento de la pelicula de saponina que cubre el grano de quinua y pos
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teriormente se separa en seco ambos materiales (quinua y sap~nina). 

Se produce la escarificaci6n en un equipo construido exclusivamente para
 

este fin. Se trata de un reactor quo tiene adema' incorporado un sislema 

de clasif ic,- ian. 

La alimentacien del grano se realiza por la parte superior, entrando prime

ramente al cilindro principal, el cual esti dispueto de forma que permite 

el avance del material por medio de un tornillo sin fin.
 

Este cilindr- mide 1,2 m de largo por 0,3 m de dimiintro. Contiene un eje 

interno pravisto de 8 paletis escarifidoras; las que dispuestas en forma
 

paralela il eje de rot ci6n friccionan al grano contra las paredes del ci

lindro escariticidor. Alli el episperma es separado del resto del grano.
 

Se desprende asf , la rayer cantidad do saponina que se encuentra en la cis

cara y capas externas. (La regulacirn de distancias entre las puntas de 
las paletas v la pared del cilindro permitirin hallar el contacto necesario 

6ptimo para cada tipo de quinua). 

Una vez que sale del cilindro escarificador, la materia pasa por un sistema 
de clasificado vibratorio con fuerte ventilaci6n para lograr un producto 

limpio. 

En el escarificado se elimina aproximadamente el 65% de la cantidad total 
del saponinas existentes en el grano antes de entrar al proceso. Las cAs

caras v polvos seran recogidos en la parte inferior del equipo.
 

b) Lavado
 

Se realiza en un equipo que presenta la forma de una c~mara en plancha, 

con recubrimiento interno cuvas dimensiones son 3 x 0,8 x 1,2 m. 

Interiormente se tiene un sisteina de correa transportadora que llevar la 
quinua en un recorrido a lo largo de todo el reactor. Durante todo este 

trayecto, la quinua es sometida a un sistema de extraccion s6lido-liquido, 
en forma de riego continuo de agua a presi 6 n sobre lecho m6vil de material. 

La concentraci6 n inicial de soluto es la concentraci6n de saponina cuando 

la quinua sale del escarificador. Se podrA optimizar esta operaci6n v te
nor una concentraction final determinada trabajando con ciertos parametros 

6
como ser: tiempo do residencia en el reactor, presi n del agua de lavado, 
velocidad de la correa, etc. 

Trabajar con agua atemperada no es necesario, como lo demuestran las prue

bas de laboratorio.
 

Una vez lavada la quinua se sometera a escurrimiento en el mismo equipo.
 
El agua de lavado se separa de la espuma y cae al dep6sito de la parte in
ferior. La espuma es separada mediante un filtro en la parte intermedia
 
ent:c la cinta transportadora v el dep6sito de agua.
 

Dadas las condiciones bajas de saponina con que se trabajarA en esta opera
ci6n y una vez pasada a trayes dl filtro, el ipua de deshecho no se consi

dera sustancia peligrosa. Se esti trabajando ademis de recircular el agua, 

para minimizar aun mas este insumo. Debido al sistema de lavado, el grano 

no Ilega a tener "humedad ligada" (como sucede en el mtodo hmedo). La 
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quinua sale aproximadamente con 27%, 30'" de hamedad, cifra que nos favorece
 
durante la operacion de ,ecado, pues reduce eA tiempo de deshidrataci6n. 

c) Secado 

Se realiza en tin sectdor de enL-rg fa combinad i solar-e lct r ica . La toma 
de aire so Ii conecta a un colector de dimernsiones 2 x 1 m. El aire es 
calentado en Ai coloctor solar hasta i lcanzar una t emperatura aprox imada 
de 65 'C. Luogo paisa por conductos e speciaIes a trayNs de un cil indro ro
tatorio de malla milimetrada hasta la salida por mecanismo helicoidal y 
fen6c no d gravedd, I a ire cal i nt oe es oh i i do a pasar a t ravs de 
la unidad rotatori; para luego y por efectos du tirale salir como aire hl
medo por lI parte superior del reactor. La velocidad mixima de rotaci, n 
del cilindro es de 600 rpm. Las dimensiones son: diimetro 0,3 m, longitud 
2,0 m. Est! provisto de un sistema de bafles pira regular la cafda del 
grano en cada vuelta. Se Pstima que la quinua a la salida tendri una hume

dad de producto aproximadamente de 11%. 

Por las pruebas realizadas y los resultados obtenidos, esto ya para garan

tizar la calidad de producto industrializado, se esta construvendo ademas 
un equipo separador de piedras, de caracterfsticas hidrulicas v un equipo 
de centrifugaci6n para facilitar una operaci6n de pre-secado, agilizando 

de esta manera el proceso. 
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ABSORCION DE NUTRIENTES POR EL CULTIVO DE QUINUA
 

Angel Cari Choquehuanca*
 

Introducci6n
 

La quinua (Chenopodium quinua Willd) es de reconocida importancia por sas 
cualidades nutricionales en 13 dicta humarna (Bruno, 1977; Mu~ioz, 1979); 
su cultivo trradicionatmente no se tertiliz6 mas bien se le ubic6 dentro 
del sistema de roraci6n despues del cultivo de la papa que ha sido adecua
damenLe abonado. ActuAlmunte con el afin justificado de incrementar la 
productividid de este pseudo-cereal, s esra recurriendo a la fertiliza
ci 6 n qufmica, par lo que surge Ia nec2es W-ad d cuantificar los requeri

6
mientos nutricionales, asf como la extracci n de elementos minerales, para
 
explotar racionalmente el recurso suelo mediante una buena fertilizaci6n
 
enmarcada dentro de las variaciones climiticas, tecnologic is, biogenhticas
 
v de equilibria natural.
 

Objetivos
 

1. 	 Cuantificar la absorci6n de nutrientes N, P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Mn, -

Cu y Zn por Ai cultivo de quinua.
 

2. 	 Determinar la relaci6n entre eA rendimiento de materia seca y la ex
tracci6n de nutrientes minerales, N, P, K.
 

3. 	 Evaluar la evoluci6n de nutrientes minerales microelementos (Fe, Mn,
 
Cu, Zn), en concentraci6n en base al peso seco de tejidos vegetales
 

de quinua.
 

Materiales y m~todos
 

El presente trabajo se realiz6 en el altiplano de Puno-Pcr6, ubicado a 

150 33' de latitud sur y 700 00' longitud oeste, a una altitud de 3 840 
m.s.n.m. La etapa de campo so realiz6 durante la campa~ia agrfcola de 
1984-85 que comprende los meses de octubre a abril, el suelo esti ubicado 
en un paisaje fisiogrifico de terraza media, circundando por cerros at 
lado oeste y adyacente al lago Titicaca hacia el lado sur, de origen colu
vio aluvial, pertenecipnte al subgrupo Ilaplustoll fluventic. Las diferen

6
cias en niveles se logr medianme la aplicaci 6 n de cuatro dosis de ferti
lizact6n N-P-K (00-00-00, bO-40-30, 90-60-45 v 120-80-60 en kg/ha de 
N-P2 05-K 0 respectivamerte), se usaron como fuentes de fertilizaci6n el 
nitrato de amonio (33% de N), superfosfato triple de calcio (46% de P2 0 5) 
y cloruro de potasio (607 de KIO). Se estudi6 tres variedades de qulnua, 

una variedad dulce v precoz vySajamados variedades semi-dulces y semi
tardfas "Blanca de Juli" v "Tahuaco". El dise~o experimental fue el de 
bloques completos al azir con cuatro repeticiones, dispuestos en un diseio 
de tratamientos de parcelas divididas, donde las dosis constituyeron las 

parcelas y las variedadev como subparcelas.
 

Instituto Nacional de Investigaci 6n Agraria y Agroindustrial, Puno-PerQ.
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Los tratamientos fueron evaluados en base a muestreos peri6dicos espaciados
 
en quince dias e iniciidos a los 62 dfas de la siembra; dichos muestreos 

0
se realizaron on (I ftin de evaluar la acumulacin peri6dica do materia 
seca v elem,, nt mii-uriles de N, F, K, Ca, Mg, ,Na, Fe, Nn, Cu y Zn, 
en los di f,er t I'r eni:s vogeot-Itivos df-, 1,a planra; y I- ccsecha se 
registrarr n Ins r T ndi, Lre,,) s e ran , broz i v 'jipi" (peri goni,s, tallos 
pequeios v h, j 3 ); Jet e rmi nand se Ia conc(-nt ra c a j e nIt r IEntes para 
calcular la extracci6n de nutrientes. 

Se muestre6 cuatro plantas al azar por cada parcela, stas fueron lavadas 
con agua de caio, luego con soluci6n de HC1 0,1 N, finalmente enjuagadas 
sucesivamente con agua desionizada y destilada y llevadas a estufa con 
circulaci6n de aire a una temperatura de 7 Oeo C hasta obtener peso constan

6
te. Para la Tbtenci n del extracto mineral se opt per la via hm eda
 
siguiendo la t6cnica reportada en el manual t6cnico deI INIPA (1984);
 
los elementos K, Ca, :-g, Na, Fe, Cu, Mn y Zn se determin6 por absorci6n
 
at6mica (Perkin Elmer 303); el f6sforo se determin6 por el m6todo colori
metrico del vanada: (Chapman, 1979) y el nitr6geno por el metodo de
 
semimicro Kjeldahl (ScraJ], Ia76).
 

Resultados y discusl6n
 

Absorci6n total de N, P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Mn, Cu, Zn
 

Segn Ios anilisis estifsticos (cundro 1) se encontr6 suficientes eviden
cias para aceptar Ia hip6Les s dc quo los niveles de fertilidad del 
suelo influven significativdimente sobre 1a absorci6n de elempntos minerales 
en estudio, es decir que las adiciones nitrc-fosfo-potisicas produjeron 
may.2r disponibilidad Je nutrientes 2n el suelo, favoreciendo la absorcion 
(Mengel, 1978), siendo los resultados mas contundentes en la absorcion 
de nitr62eno y micronutrientes que incluso duplican al testigo. 

Cuadro 1. Efecto de niveles de fertilidad sobre la absorci6n de nutrientes
 

Niveles N P K Ca Mg
 

kg/ha
 

00-00-00 46,4 13,4 102,5 42,0 8,6
 
60-40-30 83,9 21,6 160,0 66,5 13,4
 
90-60-45 113,6 21,5 175,4 68,0 15,8
 
120-80-60 136,1 23,0 174,5 73,8 16,6
 
DLS 7,8 2,6 16,1 7,8 1,4
 

Na Fe Cu. Hn Zn
 

00-00-00 1186 873 22 183 
 88
 
60-40-30 2399 1408 43 372 143
 
90-60-45 3769 1818 48 469 147
 
120-80-60 4342 2091 51 463 153
 
DLS 120 4 32 
 16
 

Relact6n entre la absorc16n de nutrientes y el rendimiento de materia seca
 

En el gr~fico 1 se muestra la relaci6n de la absorci6n de N-P-K con respecto 
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al rendimi ento de mte r i a seca on t I so puodo ohsorva r que ex i ste una re I a
ciAn Iinea1 directa A tAm tone signi ficat iva ent re los rendimientos de mate
ria soca v Ia absorc i5n total de nit r6geno; reent ras qe eA modelo cuadr4
tico es eI que m1 jor -,xp IV ,i la i nf Ioncia del rendimiento do mareria sobre 
Ia absorci~n do ff o r y pat i1 , on donii!,, el ,fecto cuadrditico negativo 
indica 1.a disimirwi, n I ai a-or, n del ,leumn, dpbido a mayores incre
mentos do matori, Sci, vi ;P3 per umsAm de interacciAn Ancagnica, efectos 
de di luc i6n u -t r,, f i,: t rt s. 

Evoluci6n de nutrientes minerales Fe, Mn, Cu y Zn
 

En el grifico 2 se mestri la evnluci 6 n de Kn concentraci6n de micronutrien
tes en los tejidos de quinua (raicps, tallos, hojas, panojas), alIf se ob
serva que las concentraciones do hierro, cobre y zinc tienen tendencia de
creciente hacia la madurez del cuitivo, mientras que en hojas la conentra
ci6n de manganeso incrementa. D estos resu Itados so puede concluir que 
si se quiere aprovechar eficient-emente el valot nutrit ive de las hjas de 
quinua es preferible hacerlo durante los primeros estadios de su crecimin
to (de 30 a 70 dias de la iembra). En Ai mismo grifico se observa la con
centraci6n de micronutrientes en diferentes estadios del perioduo vegetativo 
de la quinua como son: inicio do pinojmienro, panolAmiento, floraci6n, 
grano lechoso, grano pistoso y maduraci~n; estas ases coinciden aproxima
damente con las fechas de muestreo que son: 22 de diciombre, 14 de enero, 
30 de enero, 15 do febraro, 03 do marzo y 19 do marzo respectivamenre. 

Extracci6n 	de nutrientes
 

Los resultados se r'uwstran on el cuadro 2 en 61 se puede observar que 
eA potasio es Ai elmento mAs extraido del suelo. Estos datos son impor
tantes para estimar la restituci6n de elementos extrafdos del suelo va sea 
por via orgmnica, qufmica y biolgca y evitar el agotamiento de este valio
so recurso.
 

Cuadro 2. 	 Extracci6n de nuttientes del suelo por la cosecha de quinua (X)
 
variedades Sajama, blanca de Juli Tahuaco. Salcedo-Puno PerN
 
1984-85 (oct. - marz.).
 

Rendimiento d materia* N P K Ca Mg
 
seca (grano 4 broza i "jipi'") kgiha
 

3000 31 11 85 38 8
 
5000 65 16 126 49 11
 
7000 98 20 158 60 14
 

10000 149 25 201 77 
 18
 

Na Fe Mn Cu Zn
 

g/ha 
3000 768 687 148 19 69
 
5000 1684 1182 256 30 107
 

7000 2600 2316 363 42 137
 

10000 3975 2422 526 59 168
 

"Jipi" (Perigonios tallos rotos + hojitas)
 
* Relaci6n 	entre grano y (broza + "Jipi") = 1:3 
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INTRODUCCION Y MULTIPLICACION DE DOS VARIEDADES DE QUINUA
 
EN CANAR
 

Juan Solano y Jos4 Egiiez M.*
 

Int roducci6n
 

El cant6n v la prnvincia de Carar conocida come la zona ganadera y cerealera 
del Austro eciiatoriano, presenta areas bondadosas para cultivar quinua (La 
Posta), zona en ,i que pequofies agricultores obtienen rendimienros de 10 
a 15 qq/ha cnn quinuas nativas, not:indose la desap3rici6n de este cultivo 
en otras z?,nas. 

Conocedor-s 	del valor nutritive de este grano, el cual reprcsenta una alter
nativa p,:r, reducir las deficiencii c wujtrici.,nales de la pnblaci6n rural. 
E1 prc-gri.,a 	 de investigaci6n en prcduI.cci6n de la EECH (FlPt durunto el ciclo 
de cultivo 1 6-1 87, ha corenzqdo c-r ! *ns rnba js de: i nt roducci 6 n, de
mostraci6n, 	 evaluaci6n v prcmoci6n de las des varie13des de quiru1a (Chochas
qui, Imba\ya) en conrdinaci6n con ,I pro2rama de clltivrrs in ifros de la Es
taci6n Experimental Santa Catilina; not ind(se hasra PI memento una buena 
aceptaci~n v de',.anda per parte de los izricultores v Cn;1Jmidnres. 

Objetivos
 

- Evaluar el comportamiento de las dos variedades de quinua (Imbaya y 
Coch1squ), en nuevas localidades del cant6 n Ca ar. 

- Difundir ]a tecnolegfa del cultivo. 

- Entreair a los igricultores semillas mejoradas de quinua.
 

Materiales y mtodos
 

Ubicaci6n.- Los trabajos se han efectuado en el cant6n Ca~iar, espectfica
mente en los terrenos de las comunidades y cooperativas agrfcolas margina
les . 

Materiales.- Fisicos: arado (yunda), azadilla, piola, estacas, etc.
 

Qufmicos.-	 Fertilizantes 10-30-10, urea. muriato de potasio
 
Insecticidas Thiodan, Nuvacron
 
Fungicidas Doconil, Benomil
 

Semillas de 	quinua.- Variedad Imbaya y variedad Chochasquf.
 

Me'todos
 

6
Preparaci6n del suelo.- Se prepar a yunta, se trazaron las parcelas y los
 
surcos a 0,6 m.
 

Fertilizaci6n.- Se utiliz6 10- 30- 10 (3 qq/ha), urna(2 qq/ha) y muriato de
 
potasio (1 qq/ha).
 

INIAP, Estaci6n 	Experimental del Austro. Apartado 554. Cuenca-Ecuador.
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Siembra.- La seinilla se deposit6 al cosLado del surco, la densidad
 
de siembra utilizada fue de 15 kg/ha.
 

Deshierba y ralgo.- Se realizaron manualmente tratando de dejar de 
20 a 30 pIm tsirnT , 

Controles fitosanitarios.- Se hicieron para controlar, cortadores de
 
la hoja v troidores, tambi6n para mildi6 (Peronospora farinosa) y mancha 
circular (rosora spp). 

Cosecha y trilIla.- Se cort6 en forrma manual, !as plantas cortadoras 
se seciron v Ilo fueron trilladas en una trilladcra de cereales estacio
na r ia. 

Datos evaluados
 

Dfas a la floraci6n.- Este dato se obtuvo cuando el 50% del cultivo
 
present6 flores ibiertas (antesis).
 

Dfas a la cosecha.- Se obtuvo cuando la panoja tom6 un color rosado
 
amarrtllnto, pri La variedad Imbaya v amarillo p~lido para la variedad 
Cochasquf. 

Altura de plantas.- En plantas tomadas al azar de cada variedad, se 
midi5 dc" , IaI a asra Ia inserci 6 n de la panoja. 

Largo de panojas.- Este dito se obtuvo nidiendo la panoja desde la 
bdse hast i el ipico Io la panoja principal en plantas tomadas al azar 
de cada viri.<ci.
 

Presencia de enferrnedades.- Las enfermedades que se evaluaron fueron:
 
Miidi6 (Pcronospori firinosa) y mancha circular (Cercospora spp), se
 
utiliz6 la esc-ila 0 a q (0 resistente y 9 = susceptible).
 

Rendimiento.- Los rondimiEntos fueron calculados en base a la parcela
 
cosechada y expresados en kg/ha.
 

Resultados y discusi6n
 

De todos los ens7vos sembrados en el cant6n Caiar, los mismos que se 
localizaron en Ilturas comprendidas entre los 2.700 y 3.200 m.s.n.m. 
se encoiitr6 que la variedad Imbava se estubo en estado 6ptimo para ser 
cosechada, a los 165 dfas y la variedad Cochasquf a los 180 dfas. 

La variedad Imbaya present6 un rendimiento promedio de 2.821, 4 kg/ha 
y, la variedad Cochasquf 2.608.81 kg/ha, en los lotes de multiplicaci6n 
(cuadro 3), mientras que con la variedad Imbaya se obtuvieron rendiinientos 
promedios de 2.212 kg/ha en las parcelas de multiplicaci6n. Es importante
 
aiiotar que los rendimientos fueron bajos por la faIta de precipitaci6n
 
en el momento mas crftico del cultivo (Cuadro 4).
 

La altura media de plantas en la variedad Imbaya fue de 1,10 m y en
 
la variedad Cochasquf de 1,40 m.
 

Conclusiones
 

Por los resultados obtenidos se concluye que de las dos variables en estu
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dio, la variedad 1nmbava es ms precoz a la vez que presenta mayores rendi
mientos que la varied'id Cochasqui. 

Es por esta r, :n qie 1a variedid Imbava ha tenido mayor aceptaci 6 n que la 
variedad Cochasquf, por pirte do los agricultores. 

Cuadro 1. 	Localidades en las que se rea'iz6 los ensayos demostrativos
 
de dos variedades de quinua Imbaya-Cochasquf
 

No. Ensayo Provincia Cant6n Parroquia Sitic Altitud 
msnm 

1 Cochasqur Ca ar C,0 ir H. V;sqjez Colegio 2 9,>0 
2 Cochasqui Caart Ca~ar Caar Nar 2 950 
3 Imbaya Coch. Caar Carar Caar Ayahuaco 2 700 

4 Imbaya Coch. Catar Ca~ar El Tambo k'huih n 2 900 

5 Imbaya Coch. Ca~ar Cahar H. Visquez Las Viii a 3 200 
(CESA) 

Cuadro 2. 	Localidades en las que se realiz6 parcelas de multiplicaci6n
 
con la Variedad Imbaya
 

No. Ensayo Provincia Cant6n Parroquia Sitio Altitud
 
.snv 

1 Imbaya Caaar Caaar H. Visquez Colegio 2 900 
2 Imbaya Ca ar Caiar Car S. RaFael 3 050 
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Cuadro 3. Datos agron~micos de los ensayos demostrativos de quinua ubicaios en algunas localidades del cant6n Cafiar
 

no. Ensayos Sitio Superficie D i a s [nfermedades Altura Tamano Rendimiento
 

C Planta Panoja kg/parc. kg/ha
2 Floraci6n Cosecha N 

U CU CE 

I Cochasqu ioegio 500 115 187 1 1 161) 40 1A54,5 4 3 ty,) 

2 Cochasqui Nar 500 110 180 2 1 to0 31 12;,27 2 t4 ,. 

3 Imbaya Ayahuaico 700 90 145 2 1 105 31 11, , 2 1,, 

Cochasqui Ayahuaico 700 110 180 2 1 130 35 163,b! 2
 

4 labaya Chuich~n 200 95 150 3 2 105 30 25 1 2'2,()
 

Coclasqui Chuich6n 200 115 190 3 2 120 30 20,5 1 3-:,1 

M Mildi6 Peronospora Farinosa. Escala 0-9
 

C Cercospora spp. Escala 0-9
 

Cuadro 4. Datos agron6micos de las parcelas de multiplicaci6n ubicadas en Itr localidades del cant6n Ca~iar
 

No. Ensayos Sitio Superficie D 1 a s Enfersedades Altura Tamailo Rendimiento
 

2 Floraci6n Cosecha N C Planta Panoja kg/parc. kg/ha
 
•cm cm
 

1 Imbaya Colegio 5 000 95 150 2 2 135 35 1 10b,2 2 ,12,5 

2 Imbaya S. Rafael 5 000 90 145 2 1 125 35 954,5 1 590,Y 

M : MIdiJ Peronospora farinosa. Escala 0-9
 

C Lercospora spp. [scala o-g
 



LA QUINUA EN LA PROVINCIA DE CANAR
 

NicolAs Pichisaca M. y Josi Egiez*
 

Introducci6 n
 

Desde el punto de vista cultural, los Ca~aris en comparac16n con otras cul
turas, posefan sus propias costumbres, complement~ndose con hibitos que
 
eran comunes en el resto de culturas entonces existentes. Por esta raz6n
 
se afirma que los Cailaris fue una cultura notablemente desarrollada y espe
cialmente en lo que respecta a artes manuales como: textilerfa, cerAmica,
 
metal6 rgia. A mis de 4sta, eran poseedores de conocimientos atron6micos, 
tradiciones y leyendas a travs de milenios.
 

En lo referente a la acricultura, cultivaban el mafz (cereal nativo de Ama
rica), del cual tenian varias clases, aclimatadas a determinadas ecologias,
 
el cual consumfan cocido en agua, tostado al fuego y molido ofreciendo sa
crificio a sus diose.
 

Adem~s cultivaban dos clases de quinua, la blanca v la colorada, cuya hari
na era utilizada en la elaboraci6n de pan, tortillas, colada, locros, asua
 
(chicha) y m.ichica rnezclada con harina de mafz; sus hojas aprovechaban en 
la elaboraci6n de ens.iladas, unas veces crudas y otras reducida a masa me
diante cocci6n.
 

Cultivaban tambi~n para su alimentaci6n papa, oca, jfcama, mashua, zanaho
ria blanca, melloco, etc. y, en las partes frfas y secas se sembraba el
 
chocho.
 

Para la siembra se utilizaba una pieza de madera puntiaguda Ilamada tola,
 
la que formaba un hueco en el suelo para depositar la semilla y cubrirla
 
con tierra.
 

A rafz de la conquista espaiola los cultivos anteriormente citados, lamen
tablemente no tuvieron acogida ni promoci6n por los conquistadores, siendo
 
reemplazados por nuevas especies introducidas por ellos. Desde esa epoca
 
el cultivo de la quinua queda en total abandono; y reci~n en los 6ltimos
 
a~os se reconoce el valor nutritivo de la misma'para la alimentaci6n huma
na.
 

Objetivos
 

Evaluar el comportamiento agron6mico y adaptaci6n de dos variedades
 
de quinua mejoradas por el INIAP, frente a la variedad local.
 

Dar a conocer al agricultor y consumidor el verdadero valor nutriti
vo de la quinua.
 

Promocionar y fomentar el cultivo en la zona.
 

* INIAP, Estaci6n Experimental del Austro. Apartado 554. Cuenca-Ecuador.
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Materiales y m~todos
 

Ios ensavos fueron implantados en cinco localidades representativas desde 
los 2.700 a 3 200 msnm (Cuadro 1). 

Arado, - piola, estacas,,zidillas, flex6metro.
 

Fertilizan ts 1 30 10, urea.muriato de potasio. 

Insect icidas.- Thiodan, Nuvac ron.
 

Fungicidas.- DoconiI, Benomil.
 

Biol6gicos.- Scmilla do quinua variedad Imbaya, variedad Cochasquf y va
riedad local.
 

M~todos
 

Preparaci6n del suelo.- Se realiz6 con yunta, y se trazaron los surcos
 

a 0,60 m.
 

Fertilizaci6n del sueLo.- Los fercilizantes que se utilizaron fueron:
 
10-10-10 OT, 1ii is : 3 qq,"ha, urea 3 qq/ha v muriato de potasio 1 qq/ha. 

Siembra.- q.- ,,posit5 1i sormilla en golpes a la mitad del lomo del surco, 
con una d.n;i !id dor s icmbra de I ) a 20 kg/ha. 

Deshierba y r~leo.- F;s lF so hicieron manualmente dejando deIabores 20 

a 30 pl '1 

Riegos.- Fe icicr !c a 1%,s requerimient-cs del cultivo. 

Controles fitosanitarios.- Est-s se hicieron para Mildi6 (Peronospora fa
rinosa ) v mancha circul ir (Corcospora spp), asf como tambion para cortado

res de Ia ho i k:pi Tarsa v trozaIoro s (Aigrot is v Ccpitarsia) 

Cosecha y trilla.- 0 1 or S 0 hizo en for ma ranu.I, cuando seca se trill6 
Me c n i c e ,. : ii ,i n ir 1lad-ria d coreales t ipo Pullman. 

Datos evaluados
 

Dias a Ia floraci6n- Cuando mis del 50%, del cultivo present6 flores, esta 
labor se hizo on cada variedad.
 

Dias a la cosecha.- Cunndo la panoja tom6 un color rosado amarillento para 
la variedad Imb.riy:i, xmarillo pilido para la variedad Cochasqui, y en la 
variedad local cuando los granos resisten la presi 6 n de las unas. 

Altura de plantas.- Se midioron en plantas rormadas al azar desde la base 
del tallo hasra la inserti6n de la panoja en Lis tres viriedades. 

Largo de panojas.- En igual forma so midieron en plmntas tomadas al azar 
desde 1,ibase de li pano~j hasti - ipi 1 :e del olom,,rulo principal. 

Presencia de enfermedades- Se evalu6, la presencia de rnildi6 (Peronospora 
farinosa) y mancha circulir (Cercospora spp), en plantas tomadas al azar 
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dent ro de cida 'ir i , ut iI i z 'indose utna esca a do 0-9, donde 0 resis
tellte v 9 su 1 t 2).-- pt io I) uadrn 

Luego .]o ro0 1 ;7dI I ri Ila so procoddiA a pesar las distintas parcelas 
de cIIII VkriednK!, , i ndose rerdimientos en kg/ha. 

Resultados 	y discusi6n
 

Fn tcdc.s ls ons vc- realizados, la variedad INIAP-Imbaya, -omparando 
con I is otris fui pr., oz. Ld variedad INIAP-Cochasqu! como semirardia; 
v. la 	viz ii - i l ,, tardi'a. 

c,, 	 pr,-,c i on.s Las
En zonjs I ic medias var iodades -1o oradas ( mbaya 
y Co-hasqur) resl, 1,.1 ser moderadamente tclerant,,s a: Puronospora 
farinosa kMildu ) y Frospora spp (Mancha circular), en tanLo que en 
zcnas con precipitrcic':H. "huntantes resultaron ser susceptibles a F-rones
poen f .rinosa, - Jci, nI lo contrario con la variedad local que present6 
. lerincia est as -ni, r;,dades.
 

El rend4-ionto J,, Iis 'a-iedades mejoradas fluctu, entre 3 v 4 t/ha, 
mientris quo ol rcini-i nto de la variedad local oscila entre 1,5 a 
2 t ha. 

Conclusiones
 

En sto :i c 1o .- .uIt ivo se pudo llgar a determinar que Las variedades
 
do quinua mejoradis por el INIAP tiene buena aceptaci6n par parte de
 
los agricult ares.
 

Las vjrie_!idkes ri, is pot ol i7AP preentan aigunas venta jas sobre 
la varipdad Ical c m(: -mpLio rango de adaptaci6n, moderada tolerancia 
i Peronosa,-_r.i farin ;I v Corcospora spp v buen rendimiento. 

Cuadro 1. 	Localidades en las que se realiz6 los ensayos demostrativos
 
de las dos variedades de quinua Imbaya, Cochasquf y local
 

No. Ensayo Provincia Cant6n Parroquia Sitio Altitud
 
esnI
 

I 	 Irnba 3"aFarr ar Carar La Posta 2 850,a CaF 


Cochasqu"
 
Local
 

2 	 lba ya Ca~ar Caaar Ca6ar Quilloac 3 100
 
Cochasqui
 
Local
 

3 	 Imbaya Ca~ar Cahar Cafiar Junducuchu 3 200
 
CochasquT
 

Local
 
4 Imbaya Ca~ar Caaar El Tatnbo Cachipamba 2 700
 

Cec hasqtu,
 
5 Imbaya Caaar Ca ar Ca ar Guantug 3 050
 

Cochasqu[ Inst. Calasanz
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Cuadro 2. Caracterfsticas y comportamiento agron6mico de 
la local 

las variedades: INIAP-IMBAYA, INIAP-COCHASQUI y 

No. [nsayo Sitio Superficie 

2 

D i a s 
Floraci6n Cosecha 

•Cm 

[nfersedades 
N C 

Altura 
Planta 

lamanio 
Panoja 

CI0 

Rendiviento 
kg/parela kg/ha 

3 

4 

5 

[mfbaya 
Cochasqui 

Local 

Imbaya 

CochIasqui 

Local 

Imbaya 

Cochasqui 

Local 

Imbaya 

Cichasqui 

lmbaya 
Cochasqui 

La Posta 

Ouilloac 

Junducuchu 

Cachipamba 

Guantu 

Inst. Calz. 

75 

125 

105 

250 

36 

85 
100 

115 

90 
105 

120 

87 

105 

117 

85 

100 

90 

100 

l10 
193 

228 

119 
197 

217 

177 

197 

217 

169 

190 

178 

193 

3 
3 

2 

2 
2 
2 

4 

3 

2 

3 

3,5 

2 

2 

1,5 
1 

1 

1,5 
1 

1,5 

2,5 

2,5 

1 

2,5 

2 

1 

1,5 

1,'0 
1,70 

1,60 

1,45 
1,60 

1,10 

1,45 

1,60 

1,65 

1,20 

1,65 

1,60 

1,75 

0,25 
0,35 

0.25 

0,30 
0,35 

0,25 

0,25 

0,30 

0,25 

0,30 

0,30 

0,30 

0.30 

U4,,, 

9 

19,U0 

50 
37 

27 

14 

17 

9 

129,5 

95,05 

14,5 

16,3 

4 
.2 

400J0, 
296 0, 

21 ,0 

1J 3, 

lbIJ,() 

160,t 

302,,' 

4021,1 

4527,1 

C" 

Peronospora farinosa. [scala 0-9 

Cercospora spp. [scala 0-9 



PROYECTO DE NORMA ECUATORIANA "QUINUA REQUISITOS- AG-05-04-412
 

Alberto Espinosa*
 

1. Objeto
 

1.1 Esta norma establece los requisitos que debe cumplir el grano de quinua
 
(_henopodium qoiinoa Witld).
 

2. Alcance
 

2.1 Esta norma se aplica a la quinua en grano. 

2
 .2 Esta norm,i no se aplica a la quinua destinada a semilla.
 

3. Terminologia
 

3 -1Masa hectolfrica.- >1sa do grano por ,nidad do volumen, expresada en ki
lograrno' p ,r re tlitro. 

3-2 Insecto primario.- Es el insecto capaz de romper el grano por sf solo, 
es d(uii,r, , l ,Jp)r tros medios se facilite el ataque. 

3.3 Insecto secundario.- Es el insecto que por sf solo no es capaz de romper 
el gro -, . do, ir, quo n .i-; it, 1 1 prcs.ncii de insectos primar ios u 
otrns modims que I -ci] ton i,I iquo,. 

43- Grano infestado.- Es aqliel que pnrta en su suprrficie o en su parte in
terna iusrcts 'ivs o muertos en cualesquiera de sus estados hiol6gicos. 

3-5 Impurezas.- Para vf,-utos d,',,sta norma. comprende: 

- gr inns diSados por calor. 
- gr n-s d h id 's pr humedad. 
- grin,)s quebrados, germinidos v ennegrecidos. 

g - p,-r i u , e, t o;gr inc d.i ni d,), 


- otros grn-s.
 
- excremen t o do inimales.
 
- materi-iles mineriles v v,,getales.
 
- otros materiales daFiinos. 

3-6 Sachaquinua.- Aqaeil is quo corresponden a especies silvestres de quinua, 
ontre lis m.i imp-ra ts ,n las siguientes: 

chenopodium album 
,h,nopodiuim hrcinum 
chenopodil;m quj2 ,1 vr. millanum 

3-7 Granos de otro color.- Graoos de Chenopodium quinoa wilid de color marr6n
 
o negro, o d(, colir dif.rente al de la variedad. 

* Inst,tuto Ecuatorino de Nnrmalizaci[n, casilla 3999, Ojito-1,uador. 
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3.8 	 Granos daiados.- Grano de quinua que ha sufrido deterioro por Ia acci6n 
de insectos o il'ts patogenos, aue este fermentando, germinando o da~ado 
por culilquier otrA causa, observables a simple vista. 

4. 	 Clasificaci6n
 

4.1 	La quinca on grano se clasifica en los grados 1, 2 y 3, de acuerdo con 
los roq,;4sitos indicados en la TablaL. 

5. 	 Requisitos
 

5.1 	Color.- La quinua en grano debe presentar un color natural y uniforme, 

caracterfstico de la variedad. 

5.2 	 Sabor.- Para efectos de esta rorma de acuerdo con la prueba de espuma, 
se considera como quinua dulce aquella que da una altura de espuma de 1,0 

cm o menor y ccmo quinua amarga aquella que da una altura de espuma supe
rior 	 a 1,0 (ver Ncrma INEN 1 672). 

5.3 	Olor.- La quinii on grano, en un examen organolptico, debe estar libre 
de olores pr d-c .dos per contaminac ion de rmhes o por unarnla conservaci6n u otros 

olores e ibles 

5.4 	Humedad.- El contenido miximo de humedad de la quinua en grano ser5 del 

12' (i. m ) (ver .NEN 1 235). 

5.5 	Residuos de pesticidas.- La quinua en grano no debe contencr residuos
 

de pesticidas y sas mnetabolitos en cantidades superiores a las tolerancias 

mximas idoitidis por las regulaciones vigentes. 

5.6 	Impurezas.- El conrenido de impurezas totales de la quinua en grano no 

excederl del 3", inr), (ver Norma INEN 1 671) y el porcentaje de grano 
cubierto con perigonio no debera exceder del 8%. 

5.7 	Granos de quinua.- La quinua en grano ensayada con las normas INEN co

rrpsDondientos d,,b.n cumplir con los requisitos establecidos on la Tabla 

1. El grado qtie se asi gne al lote serai el quie corresponda al factor 
de calidad mis bajo ie la muestra. 

5.8 	Insectos,- El nivel de infestaci6n por insectos en la muestra de quinua 

en grano, expresado como el numero de insectos presentes por kilogramo 

de muestra, tat como se indica en la Tabla-2; (ver INEN 1 671). 

6. 	 Requisitos complementarios 

6.1 	Envase.- El material de envase debe ser resistente a la acci6n del pro

ducto, de manera que no altere su composici6n quimica y su calidad organo

l4ptica. 

6.2 	La comercializaci6n del producto cumpliri con lo dispuesto en las Regula

ciones y Resoluciones dictadas, con sujeci6n a la Ley de Pesas y Medidas. 

7-	 lMuestreo
 

7.1 	El muestreo se efectuari de acuerdo con la Norma INEN 1 233.
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Tabla 1. Determinaci6n de los grados de calidad de la quinua
 

Grado Rasa hectolitica Porcentaje @in. Tanaflo del Porcentaje @fx.
 

(minima) de proteina cruda* grano*h en masa
 
en am 

Q. dulce Q. amarga Sacha granos excre
 
quinua daflAdos mentos
 

y TcrM de
 
deotro uan]es
 
color
 

1 62 66 13 mayor o 0,1 0,1 0.01 
igual a 1.3
 

2 60 64 13 menor a 1,8 0,5 0.5 0.01
 

3 58 62 13 menor a 1,8 1.0 1.0 0,01
 

* Porcentaje de proteina cruda expresado sobre la base del 12% de humedad. (ver INEN 1 670). 

** Equivalentes al tamaao nominal del tamiz de orificics redondos en mm. 

Tabla 2. Niveles de infestaci6n de insectos en la quinua en grano
 

Nivel de infestaci6n No. total de insectos permitidos
 

primarios y secundarios
 

0
Libre 


Ligeramente infestado 3
 

Infestado mayor de 3
 

-52



8. Normas a consultar
 

INEN 1 233 Granos y cereales. Muestreo.
 

INEN 1 235 Granos v cereales. Determinaci6n del contenido de humedad (M4

tcdo do rutina). 
INEN 1 670 (uinua. DeterminaciAn do Ia protefna total. 
INEN 1 671 QuinuA. Determinaci6n del nivel de infestaci6n y de las impure 

zas.
 
INEN 1 672 Quinua. Peterminacikn del contenido de saponinas por medio del
 

MtndO espUmoso. (MAtndo de rutina).
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ESTUDIO DE RENDIMIENTO Y ADAPTABILIDAD DE QUINUA
 
EN TRES LOCALIDADES
 

Santiago Franco P. y .Juan Rodrfguez C.*
 

Int roducc.i6n
 

Actualmento el Per6 es el pals que dedica mayor superficie al cultivo de 
quinua para 1o cual se han seleccionado muchas variedades, especialmente 
en el sur y centro. 

Su cultivo est, restringido a Ias zonas alias donde adquieren gran impor
tanc ia. En Cijamarca se lo encuentra sembrado dnt ro del malz en un sis
tema asoci1ido conocido como "Shai hua", que viene a ser una franja amplia 
de quinua sucedidas alternadamente cada 8 a 10 surces do mafz; ocasional
mente v raras veces so In encuentra en monocultivo. 

El valor biol.gico do su protefna es bastante alta QI41'.,) es decir que la 
quinua ofroce mayor caiutidad de aminoicidos esenciales que cualquiera de 
los cuat ro cerealVs mas importantes do la aIimuntacin humana y animal, 
la lisina que es uno de los aminicidos m oson alimentos de origen 
vegetal lo encontramos en proporci6n duplicada ctn respecto a otros cerea
les, asimismo preonta alto contenido de tript6fano, tiroxina e insoleuci

6
na metionina; siendo muy recomendable para la alimentaci n do infantos
 
principalmonte.
 

Es un cultivo quoe requiere de dfas cortos y prospera con escasa precipita
ci6n pluvial.
 

La EEA. Bailos del Inca, con el objeto do revalorar esta especie altamente 
nutritiva, se ha abocado a recolectar los ecotiposnativos de la regi6n 
norte del ptfs con la finalidad de preservar su variabilidad gen 6 tica y 
como seogunda fase nos encontramos evaluando y seleccionando poblacioneE 
con la finalidad que en mediano plazo logremos obtener variedades mejora
das. 

Objetivos
 

- Evaluar su capacidad de adaptaci6n, de rendimiento y tolpr;otcia a 
plagas y enfermedades m~s comunes de nuestra regi6n. 

- Estudiar algunas de sus caracterfsticas agrobotnicas ie los ecotipos 

en estudio. 

Materiales y rn)todos
 

En la carpa~a agricola 1985-1986, la EEA. Batios del Inca •iracteriz(; 39
 
entrad.s del banco do germoplasma, luego una evaluaci6n pi,.A ...
de ;,.r se 
seleccior' ca'e ecotipos con caracterfsticas sobresalientes, ires colec
ciones mi-cncedentes de Hu;incavo, los cuales conjuntamente con cinco varie
dades que actuaron come testigos, so form6 un ensayo de 12 tratamientos. 

* PNCA-EEA. 8.1., Cajamarca-Per.
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Cuadro 1. Procedencia y algunas caracterfsticas de ecotipos y cinco
 
variedades de quinua Campa~ia 1986-1987
 

Ecotipo a variedad P r o c e d e n c i a 

Provincia Departamento 

Blanca de Cajabamba Ca:3bam. Cajamarca 

Roja de Cajabamba Cajabam. Cajamar:a 

P-'ada de an3amarno an3marca Cajamarca 

Nari o Colombia" 

Amoshmuca Cajamjroa Cajamarca 

C H-OO1 Huancayo Huancayo 
CQH-021 Huancao Huancayo 

CQH-025 Huancayo Huancayo 

Amarilla de Maangani Cuzco Cuzco 

Hualhuas Huancavo Huancayo 

Mantaro Huancay) Huancayo 

Huanra~o Huancayo Huancayo 

m Pals 

Color de Color de 

grano panoja 

blan o Ambar 
n o Granate 

6;a-co Ambar 

Blanco Ambar 

Elanco Ambar 

Blanco Ambar 
Blanco Ambar 

Mezcla Mezcla 

Ama-illo Ambar 
813n:'o Ambar 

Blanco Ambar 

Blanco Granate 

Los cuales fueron ovaIluados en Ia campaa 1936-87 en tres ambientes (pro

vincias) distintas (Cuadro 2 ) , se utiIiz6 e1 disr de bloques comple

tos al azar, con cuatro repet iciones, en parcelas formidas por cuatro sur
cos de 5 mts de Iargo; con distancia entre surcos le 0.70 mrts v con una 
dens idad d. si(mbr de 10 k&/i . 

Cuadro 2. Promedio de caracteristicas ambientales para cada localidad
 

experimental. 


Caracterfsticas 


Altura (m.s.n.m.) 


Precipitaci6n (mm/ao) 


Temperatura (x anual) 


Materia org~nica () 

PH 

Textura suelo 


C,iltivo anterior 


6
La siembra se realiz en el 


Campafia 1986-87
 

Celendfn 


2 620 


865 


13,6 


0,8 

5,3 


Arcilloso 


Lenteja 


Localidades
 

Cajabamba Cajamarca
 

2 480 2 900
 

763 688
 

15,6 12,11
 

2,12 2,15
 
5,4 6,7
 

Franco Franco
 

Arcilloso Arcilloso
 
Malz Quinua
 

momento oportuno para cada localidad, se hizo a
 
chorro continuo, usando como ibono guano de isla (50-50-10), aplicando al 
momento de la siembra, las labores culturales se realizaon en su totalidad 
en forma manual v en momento oportuno, la cosecha se realizo cuando el gra

no alcanz6 su madurez fisiol6gica. 
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Cuadro 3. Fecha de siembra y cosecha en las localidades estudiadas.
 
Campaia 1986-87
 

Localidad Fecha de siembra Fecha de cosecha
 

CcledIn 21-1 [-86 abril-junio 87 
Caja bamb 1 10-12-86 abril-junio 87 
Cajaimr , 10-12-86 junio-julio 87 

Resultados y discusi6n
 

En la Figira No. 1 la lfnea (0) sirve como parimetro comparativo frente 
al re-ro d, ,cotipo- v variedides estudiadas. El e(-ctipo blanca de Caja
bambai ocipa el rcrc, r l,.gar or ,I arrbienre rr~s hajo (Colaifn), pero supela 
lar imento il r,'sto de ecotipis para los dos imbientes jostantes mestran
dose como el moje-r ocor ipc sc n el promedio do Ins rrc,s irrbicntes. 

Los ecot ipos roja dt, C j i b i ,, rosada de Yanamango v I vari edad N,-.riio 
mant ienen zu Vt ind ir piiri 1,itrrs local ida ,s. ,icmpr,, supurando larga
mt nte a I ,-_-ci_ (0I. 

Los ecoripc A ,eshua. CQH 001 y Amarilla do Marangini ocupan lugares 
incermedios r',iv cerca Ai protnedio en las tres loc-1idades. 

Las variedides M-Inr.iro y Liuancayo no rcspcndieron a su trayectcria tanto 
on rrdirrioi cc como on su adaptacticn. 

Seg6n ?I Cuadro 2. y el Cuadro 5., existe correlaci6n directa entre 

temporartir1 prowoio con perfodo \egccLativo, en el arr.biente mis clido 
6
Cajabamba (18,6 0 C), la maduraci6n se cumpli entre 5 y 6 meses, mientras 

que para el mnis frfo Cajamarc-i (12,0) 6sta se rcaliz 6 a los seis y siete 
mesEs . 

Los ecotipos locales so m ?str.r ceme mcs tardfos, mavcr altuva de planta 

y mejor rendimiento Cuadros 4 y 5, mientras que el material introduci
do excepto Narii-o, presentan caracrerfsticas inversas a las arriba mencio

nadas. 

Resumen
 

- Los ecotipos locales y la variedad introducida "ari~o fueror. ics que 

mostraron mayor adaptaci6n y mejcr rcrdimiento en [as tres localidades 

estudiadas.
 

- Los ecntipos locales son do perfodo vpgetativo m~s largo y tienen mayor
 

alrura do pl.inri ,xcepro la viriedad Narino. 

- El me jor ambiente en el preserte estudio result6 ser Cajabarrba y el 

pero Celendfn. 

- Las variedades introducidas se muestran como mas precoces, tienen menor 
altur. do planti v rimLi.n rrc r rcndirriento de grano. 
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Cuadro 4. Rendimiento de grano (TM/ha) en tres ambientes. Campaia 1986-87
 

Ecotipos o variedad Localidades Promedio
 
Celendin Cajabamba Ca,,amarca
 

Blanca de Ca~jmbimba 0,49 4,49 1,93 2,32
 

Roja de Cajabaiba 0,72 3,04 1,59 1,78
 

posaJa ,e fanam3fngo L,60 2,75 1,64 1,66
 
Narino 0,50 2,47 1,58 1,52
 
Amoshulca 0,20 3,01 1,25 1,49
 

QH - 001 0,48 2,64 1,22 1,45
 

CQH - 021 0,29 2,07 1,55 1,30
 

CQH - 025 0,21 1,91 1,20 1,11
 

Amarilla de Marangani 0,22 1,93 1,14 1,09
 

Hualhuas 0,20 1,55 0,55 0,77
 

Mantario 0,19 0,82 0,93 0,65
 

Huancayo 0,17 0,72 0,70 0,53
 

Cx por localidad 	 0,36 1,91 1,27
 

Cuadro 5. 	 Altura de planta (cm) y perfodo vegetativo (das) de los
 
ecotipos y variedades evaluadas en tres localidades. Cam
 
pagia 1986-87
 

Ecotipos o variedad Altura de palta Periodo vegetativo
 

Celen. Cajab. Cajai. x Celen. Cajab. Cajam. x
 

Blanca de Caj3mbamba 69 178 98 115 182 182 210 104,6 
Roja de Cajab~mba 177 96 112 128,3 12 182 210 194,6 

Rosada de Yanamango 69 143 113 102,3 181 157 210 182,6 

Nari ' 76 146 102 108 381 157 210 182,6 
Amo.. Ica 65 153 108 102,5 181 157 210 182,6 

CQH - 001 61 125 81 89 152 157 182 163,6 

CQH - 021 57 109 75 80,3 152 157 182 163,6 

CQH - 025 34 89 82 68,3 152 134 182 156 
Amarilla Marangani 25 99 66 62 152 127 182 153,6 
Hualhuas 42 111 75 76 152 134 182 156 

Mantaro 30 74 71 58,3 12 135 182 156,3 

Huancayo 32 105 77 71,3 152 127 182 153,6 

x localidad 	 61,4 118,6 88,3 165,9 150,5 193,6
 

-57



2 ii. IN) 

3. K-ak 2nmay 

4. Nan"-)0 

5. A'us k 
(). (ohl - uj I 

5.000 0 Tc~tiv(o 

17 

.000 

3.000 

/CA6-kAB~B~No ~ 
CPLENDN -53 



Bibliograffa
 

1. 	 ANALES, V Congreso Internacional de Sistemas Agropecuarios Andinos,
 
Puno-Per6, 10 al 14 do marzo do 1986, pAg. 110.
 

2. 	 ANALES, V Congreso internacional do Cultivos Andinos. La Paz, Bolivia
 
08 al 12 de febrero do 1982, pig. 47 y 53.
 

3. 	 TAPIA, M., GANDARILLAS, H. La quinua y la kaiiwua. Bogota-Colombia,
 
noviembre, 1979.
 

-59



CUANTIFICACION DE AMINOACIDOS DE LA QUINUA PARA DETERMINAR
 
QUIMICPMENTE SU CAIIDAD NJTRITIVA
 

Mario Marcial G. y C~sar Vjsconez S.*
 

Tntroducci6 n
 

El grano de la quirua, Chpnopodiur glinoa Wild, no es un alimento excep
cionalmento alto en proteinas, aunque ,upera en este nutriente a nmuchos
 
de los cere iles mTs importantes.
 

En Ecuador, virios cultivos, especiai:--ente los liamados andinos o aurocte
nos, han sido relegados poir muchas rizones de los progresos de invk.st i
gaciorn y promocio;n agrfcola. 

Esto h-i ori2inaid, uina pt,,-groiva erosiCo genItica, situaci6n que en ila,

nos culti,.o_ I nre .vPrave.
,s hbi. notori 


En el pa~is ,xisre in JIo icit muiv alto do proe,ris o'n la alimentacil . de 
13- clases snci:ils , e o s,,--oS recur-os econ6rnicos y especialment, L],:I 
campesino de I i,,rr (c;,rriana, pcr Ic qute -c- ehe incre ,eritar e-te 
cultivo coin, fuero pr-t,. ica. 

La calidad de un- p toLefna est,i determinada por Ia cantidad, di.ponrbil:
dad de sus aminc-icidos esenciales, asi como por la presencia de suficien
tes aminoicidcs no esenciales para su 6ptima utilizaci6n.
 

Objet Ivos
 

Determinar el cortenido en arrinoecidos de la protefna presente en la qui
nua, en estado crudo y cocinado.
 

Establecer un estudio comparativo desde el punto de vista quimico para
 
conccer la calidad de la protefna a trav~s de su riqueza en amino.icidos
 
eserciales y deterininar el coeficiente protefnico neto.
 

Materiales y mtodos
 

Se trabaj6 con dos muestras de quinua, para cada tratamiente se realizarcn
 
anglisis por duplicado. Protefna se realiz6 antes y despu~s de la coc
cicn.
 

En el caso de los aminoicidos se realizaron anglisis por triplicado.
 

Humedad.- qe detcrmin6 en el equipo de humodad '"Brabonder", segun el r16
todo No. 10 102 (b) de la AOAC.
 

Extracto etreo.- Sc determin6 urilizando el equipc. "Ccldfish", cptun
 
el m~todc No. 14 067 (7 o56) do la AOAC.
 

Fibra cruda.- Se deter in(Ion el equipo digestor de fibra 'Labconco',
 
seg6n el m~todo No. 14 oo5 (7 Ou5) de la AOAC.
 

Cenizas.- Seg 6 n el mgtodo de Lees R., por incineraci6n en mufla.
 

* Universidad T6cnica de Ambato-Ec,'jor. 
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Protefna.- Sogtin el mtodo Micrkejolthi No. I4 068 de la AOAC en base al 
contenido do nitroq no m ltiplicado por of factor 6,25. 

lara cunt if icar los aini fnbi id(, s sigu ie ron Io; s iu i entes pasos funda
mentales: 

lidr6lisis de las muestras.- Se poV A g de cada una do las muestrs de 
quinlia pret, i im,,nto deshidratadis v so igreg6 25 ml do ttCI 6 N a c m"na 
in orlonm,,,r !,, 100 ml r ipado ton orlenmever do 2; l invertido, se hi
drol i0 en ,turCclav,, durinre dos horis I' atmsfera I- pr'-oicn a 121°C. 
Lueg,) I is m'.i t ria -e I i It ro para inrredintamenLO I Ievar las a vol Iumen de 
100 nif ( n a, uA dPsI i .d a. 

Elaboraci6n de curvas estandar mediante elec.roforesis.- )o Lisina, Ari

n in a, Ac ipL cn , ; IWti I C0, H i ; 1 i r_ , prfIpar es tatidaresi " r i A LI Jo s( 
do estcs ,rr inc, id, ; a c ccontrac An crocid1, de caidai una de ist s sold
c iones se p I i'c r, n por dA p I i, i n W I K001l , I '.t ,1 , e n ci nt is dc 
ppel shit-in N o. 1, prir,l s." m5r(trlas .i Mluctrct risis en butfers 
do pH c'no Udq. 

Elaboracion de curvas estandar mediante cromatograffa bidimensional.-
De Cistini,, Orini, Tro niri, AI in ni , iiro sina, Valinn, Morini
na, Leuci ni , lscl. : iq,, r, int, Fn,i ini , lc- - ; t ndaros inyecLados 

por (.:plIci r ,, 1I !, il ,Ihi , -)u1l , on papel ,'harman Nc. , pari l ego 
someterlas 'n dog - ,, n A, scir nr,.- Cen .st,-s v, r s ,? AM &', los
 
grificos de Ahsorva ncii vs. micrngrim s I, a mino,(cido invectado.
 

Electroforesis.-


Para determinacin de Lisina y Arginina a pH 11.5.- Se utiliz6 bandas 

de papel 1'atman No. t do 45 cm de I ir por 3 cm de Ancho, que son some
tidas a electroforesis de bajo voltaj. Se us6 una fuente de poder marca 
"Buchler instrumenLs", segn Ai mod, doscrito por CGmez B. y Bressani 
R. So ipliciron por duplicado lOul on la mitad do li cinta, para lograr 
manchas compacts on las apt icaciones so util iz06 secador de aire cal iente.
 
Las cintas fueron colocadas en las ctmaras y baiadas con el buffer de pH
 
bisico 11.5 y sometidas a 2 mA por cada cinta y por 24, horns. Liogo de
 
este proceso so ins soc& v revel6 con In soluciLn de ninhidrina.
 

Para determinac16n de Histidina a pH 6.- El proceso descrito anteriormen

te durante cuatro horas. 

Para determinaci6n de Acido Asp~rtico y Acido Glutimico a pH 5,3.- El
 
mismo procedimiento anterior con los estindares correspondientes y l bu
ffer de pH 5.13 y someridas a I mA por cinta durante cuatro horas.
 

Cromatograffa bidimensional.-


Para determinar los aminoicidos neutros.- La muestra se coloca en un pun
to distante 2 cm de cadi horde de un cuadrado (18 x 18 cm) whatman No. 
1, aplicados 3Oul de hidrolizado. A continuaci6n se forma un cilindro, 
sin que los t)nrP's oston on contacto v se coloca on las cubetas cromato 
grificas. ftl tiempo requerido para eA desarrollo en cada solvente es de 
3 a 5 horns. Luego de este proceso se las sec6 y revel6, se observa los 
colores iniciales y se marca enseguida.
 

-61



Estimaci6n cuantitativa
 

Las fracc iones do pipe I con color recortadas se colocaron dentro de tubos 
de ensavo aiiadi,,ndolos luogo 5 ml de etanol al 70'," en cada uno. El pro
ducto do esta extraccion fue sometido al Espectrofot6metro y se midi6 la 

Absorbancij del extracto a 540 nm. 

Resultados
 

De los resultidos ohtnidos en el anlisis de amino~cidos el aspecto m~s 
importinte e desticar es su elevado conteiido del aminoicido esencial 
Lisina, pudior do convrtirse la quinua en una fuente importante de aporte 
proteico pari hahlinceir una diet.a nutritiva de gran cilidad. 

Los otros aminoicidos que no son esenciales tambi6n roportarn valores en 
cada uno do ellos en cantidades stificiontes para contribuir a mantener 
la eficiencia de la fracci6n proreica en (I grano de quinua. 

Se obtuvo timbin quo' (I primer imjnc,icido I irnitanA en la quinua es "a 
Treonina con respecto al patr6n FAO 4 v fue el que sirvi 6 para calcular 
el coefici,,nte proteico, atro iminoacido limitante os la Metionina con 
respecto l patrn FAO 3.5. 

Conclus Jones
 

La quinLa desdo el punto de vista de su corposici6n qufmica proximal po
dria sLItituir alpunas fuentes cal6ricas y proteicas, tanto en nutrici6n 
humana como animal lo cual se lograrfa fomentando su cultivo.
 

Una vez realizado el estudio qufrnico de la composici6n en aminoicidos de 
proteina d,, quinua, podc4nos concluir que esta contiene todos los aminoi
cidos esenciales en valores aprecia-bles puosto que superan los requeri
mientos mfnimos diarios. 

Por los coeficientes proteicos determinados en este estudio tambi~n se 

puede decir que la quinua tiene una excelente 'calidad nutritiva" en rela
ci6n con otrcs crefls. 

Si nuestra poblaci-n do escasos recursos carece de alimentos ricos en pro
teffna, serfa importante recomendar especialmente para la niez incluir
 
en su dieta diaria porciones de quinua, en mezclas con otros cereales,
 

por su contenido en amino-icidos esenciales a los cuales se agregan los
 
de Arginina e Histidina cuvos valores son altos.
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Anexos
 

1. 	Composici6n quimica proximal de la quinua*
 
(Porcentaje en base seca)
 

Componentes 	 Huestra 1 Huestra 2
 

Humedad 15,25 13,80 
Extracto etereo 4,65 5,62 

Fibra cruda 7,50 5,89 
Cenizas 2,79 4,54 
Hidratos de carbono** 70,07 69,14 
Protefna quinua cruda 14,9q 14,81 

quinua cocinada 14,22 14,60 

* Valores promedios de cuatro determinaciones. 

** Obtenidos por diferencia 

2. 	 Valores del coeficiente proteico de la quinua en cow traci6n
 
de la del huevo
 

Muestras 	 Coeficiente proteico (.)
 

Huevo 100 
Muestra 1 cruda 65,5 

cocinada 60,2 

Muestra 2 cruda 80,2
 

cocinada 62,0
 

-64



3. Contenido de aminoAcidos de la quinua en estado crudo y cocinado*
 
(g de aminoicido/16 g de N)
 

Aminoicidos Muestra I 
Cruda Cocinada 

Muestra 2 
Cruda Cocinada 

Patr6n 
FAO-1973 

R.M.D."* 

Esenciales 

Lisina 
Arginina " 

Histidina +* 

Treonin. 
V3lina 
Metionina 

Leu ina 
Isoleicina 
Fenilalanina 

8,23 
7,76 
3,29 
2,62 
3,87 
3,02 

3,67 
3,36 
4,58 

7,46 
7,17 
3,07 
2,41 
3,75 
2,39 

3,85 
3,39 
3,79 

8,46 
7,72 
3,50 
2,83 
3,04 
2,81 

4,23 
3,53 
3,11 

7,76 
6,80 
3,08 
2,26 
2,58 
2,17 

4,02 
3,43 
2,96 

5,5 

4,0 
5,0 
3,5 

7,0 
4,0 
6,0 

0,9 

0,6 
1,0 
I,1 

1,2 
1,1 
1,1 

No esenciales 

Ac. Asp~rtico 

Ac. Glutkmico 
Cistina 
Glicina 
Serina 
Alanina 
Tirosina 
Prolina 

7,47 

10,61 
1,24 
4,27 
2,31 
3,62 
2,96 
2,18 

6,68 

8,79 
1,21 
3,80 
1,29 
3,65 
2,79 
1,92 

5,90 

8,84 
1,10 
4,17 
2,12 
3,24 
2,43 
2,22 

5,27 

8,17 
0,84 
3,88 
1,51 
3,01 
2,14 
1,80 

M 

--

Valores promedios 
Esenciales en la nutrici6n infantil y no para los 
Re',uerimientos m~ni' csdiarios. 

adultos. 
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MATERIALES DE AISLAMIENTO EN CRUZAMIENTOS DE LA QUINUA
 

Alejandro Bonifacio F.*
 

Introducci6n
 

La t6cnica de cruzamiento desarrollada para la quinua, implica la utiliza
ci6n de sobres de pipe1 glassine o bond para el aislamiento de glom6rulos
 
en progenitores maternos.
 

En las condiciones 0, la Estaci6n Experimental Patacamava, el perfodo de 
cruzamiento coincide con la mayor precipiriciln pluviil do la zona, situa
cin que perjudica la emasculacin diarin que requiere Ai trahajo; puesto 
que, Los sbrps en ictual usn, presontAn deficioncis i ciusa del humede
cimiento, ocaq ionAudose c onstant.cs rot ur is juri:re l m:,nipul'o. 

Por otra parte, la rocnica en actial apci.n requiere castraciones suce
sivas duranto 8 a 12 dfas v la con.>utniv polinizaciAn. 

Con la finilidad de iliviar las dificultides mencionidas, se plante6 el 
6uso de diversos maeriales de aislrmiento y la ponilizaci n a intervalos
 

diferenci iAs.
 

Revisi6n bibliogrAfica
 

REA. 1908. Estudiando los m6todos para el cruzamiento de la quinua, esco
gi6 los glomerulos apicales donde efectu6 la castraci6n, cubri6 con sobres
 
de papel glhnsine v sujetindole con un clip.
 

Lascano v Pil'-,mrina. lt76-. Refirindose a la ticnica de cruzamiento, sugie
ren eliminar Ins ,lorirulos de conformaci6n indeseables, luego emascular
 
y embolsir Li panoja con papel glassino. Igualmente, sugieren eA uso de
 
bolsas de pipel para la rocolccicn de polon.
 

Analizando los aporLes referidos a la t&cnica de cruzamiento, Gandarillas 
(1967; 1"7Q), V r:uevadesirralk a trcnica, procediendo a la eliminaci6n 
de los glorrulos ipicales en Ai protenitor narerno, quedando solamente 
con doq o tros glomirulos on la base de la panoja. En estos glomerulos, 
realiz6 La emascu[,ci6n y polinizacion consecuLiV-. por siete dfas. durante 
el proceso, aisl6 los g~om6 rulos castrados con bolsas peque~as de papel 
delgado. 

Jenning, Coffman y Kafiman. 1981. Sealando los pasos para el cruzamiento
 
del arroz, mencionan la utilizaci6n de bolsas de papei cristal para el 
cu
brimiento de las panfculas emasculadas.
 

Materiales y m.todos
 

Se han utilizado diez panojas de diferente fenotipo, incluyendo plantas 
rojas ntrpuras, verdes, glomeruladas, amarantiformes, dulces, amargos, tar
dios y precoces. 

* Estaci6n Experimental Patacamaya, I. A, La Paz, Boliva. 
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Los materiales probados para el aislaminto fueron papel bond blanco,
 
cartulina obscura, pipel lustroso negro, papel carb6nico, plist ico negro 

.y plastico tr/anspI trento 

Se utilize materiAles pari cruzamiento consistonres on caja de fitot~cnica, 
libro de r,i ILresI ibro'ta de campo, ti jer punta de .gada, estilete, 
pincel , lent>' do ci, L'nto. luna de reloj, lapiz negro, etc. 

Empleando los miateriales anteriormento moncionados, se han fabricado 

sobres de q a 13 cm, Ios que han sido empleados independientemer te para 

e1 aislamieno o C p 1' Is en los diferentes tenotipos seleccionados. 

Se sgui, estrictnimente ia tecni -ide cruzamiento desarrollada por Gandari

llas (19b7), oxcepto on ld naturaloza del material de aislamiento.
 

Paralelamento, se Ian preparado 24 cruzamientos en las que se efectu6 
la polinizaci.,n diaria, cada dos y tres dfas respectivamente. 

Resultados
 

Lts pl,an -L-	 aiiisA-s con sobres do papel carb6nico, han registrado una 
Jo a losace loracin - antosis en todos fenotipos seloccionados, con 

tendencia a necrosis on las porciones apicales de los glom~rulos y la 
desaparici6n do los pi,'T.enos betacianos v clorolflicos. 

Los sobres do papol lkistroso con el lado oscuro h.-cia (A interior y 
los de cartulina oscura, provocaron cierto grado de protoginia y ausencia 
de color en la planta. 

El material plistico transparente, retard6 la antesis, originando mayor 
elongaci6n de los filamentos estaminales y conservando el color de la 
p1 anta. 

El aislamiento con sobres de p1icstico negro, ocasion6 la ausencia de 
color en glom~rulos, pedicelos, perigonios y ejes glomerulares en todos 

los fenotipos sometidos a prueba, originando glom~rulos albinos, etiolacion 
pronunciada, observindose tambi6n, protoginia acentuada y clorosis en
 
las hojas.
 

Finalmente, 	 los sobres de papel bond, no han provocado alteraciones
 
en crecimiento de porciones glomerulares, tampoco en la antesis, observn
dose solamente una ligera decoloraci6n de flores en la zona de inserci6n 
de glom~rulos. 

La polinizaci6n a intervalos de 24, 48 y 72 horas, no ha registrado
 
diferencias en la fecundaci6n y formaci6n de grano, siendo indistinto
 
los tres intervalos.
 

Discusi6n
 

La decoloraci6n dontro los sobres oscuros, se debi6 a la ausencia de 
luz directa e indirecta, coadvuvada por una mayor temperatura en el 
interior del sobre. L2ualomente, el desarrollo excesivo de los ejes 
giomerulares y pedicelos on consecuencia do la reliaci 6 n natural de la 

planta en ausencia de luz. 

La inhibici6n de la antesis y la consecuente protoginia es originada por la
 
alta humedad en el interior de los sobres impermeables y por la propiedad 
higrosc6pica 	de los granos de polen.
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La floraci6n icelerAdi ,,ntro los sobres de papel carb6nico, se atribuye 
a la elevadi temporAturn intorna v la necrosis la acci 6 n nociva de los ga

ses emanados por a I mntriiI. 

La foa-mac in Vt r unas on cint i daos si ri I arps par gInm6 ruL10s po Iin izados 
a dif rent,o inter-vilos, impIi ,i Ia conservaciAn deL estdo receptivo del 
estigma ann deswpats do 72 hons de la emasculaci 6 n. 

Conclusi6n
 

Los materiale que impiden el piso de Luz directa e indirecta, inhiben la 

s ntesis local Ih los pi4ment, betacianos v clorofff i:s, provocando la 

etiolacian de las e jes gtomerulares y pediceLs, i!omi , inucen la des in
tegracion do los pimentos sintetizados can anterieridd i1 tratamiento. 

r'-er tr ,nsparonte t:rasldci inatterables 

la sntesis de pigmenos, pero, inhiben la tntesis v Lt ii.f-cnd,;cikn; 
provocando Alms, Ii enlrgciin do Los I Ar>;ntOS Pt rin iI,0 facilitando 

la emasculacicn. Rec o Andon e c-'o mit erial Ilternit i'0 11 los tr-hajos 

de hibridici-n para las con.!tciones en lis q Jo so ha pr ii .. 

Los s s do ptlst Vo 	 y o, mant ionn 
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HERENCIA DEL CARACTER PANTELA EN LA QUINUA
 

Alejandro Bonifacio F.*
 

Introducci6n
 

Los colores bcisicos de la quinua son el rojo, purpura y verde, existiendo
 
uni oradacion dentro de los grupos b.sicos. Sin embargo, existen otros 
fenotipos como (I mixturi o bicolor, plantas verdes con axilas coloreadas 
y plantas color 'pantL'a". 

El color "pante 1a', n riipai a un gran numero do accesiones pertenecientes 
A 13 Rnza Real, Lis que no pueden ser incorporadas dentro de los colores 
b,isicos. 

El color del grano de estas plantas son rosdos, amarillos o cafcs y estA 
direct-imene asocivito i color del ovario. Las plantas de gr.anos rosados 
originan por autofect,ndacians norriale , ranos cafes y negrOs; constitu
y\ndo factor d.; avor-bl, p-iri lo; objetivos del mejorirnmienro, por o que 
inicialmente co 'iii - !eeocia d1l cirlcter tronto i planias verdes. 

Revisi6n bibliogr fica
 

Giusti (196 ' Analiz, la prop-enie de cruzamientos expontllneos entre plan
tas pcrpuras y verdos, ohkervando en In F? una proporci6n de 3:1. 

(i1G,,uarillas b8, 1974, 1977 y 1979) Efectuando cruzarmientos dirigidos, 
determin6 la herencia deI color de la planta, form3 d( inflorescencia, Co
lor del grano, car~cter arrgo, la androesterilidad v el caracter chullpi 
o granos hialinos.
 

El nmero cromos6mico de la quina fue reportado per Giusti (1964), la que 
posteriermente fue determinada per Candarillas y Luizaga (1967), quedando. 
establecido en 2n = 36. 

Posteriormente, Sir:moajs (lq7 1 ), al estudiar la herencia del color de la 
planta en material prcveniente de Bolivia, encontr6 la existenc.a de liga
miento entre los cPnes Ax, R v Ms. 

Investigaciones realizadas en la Estaci6n Experimental Patacamava-Bolivia 
(1984), determinaron la herencia del pedicelo, la que es gobernada per dos 
pares de factores, donde formas fediceladas result n por acci6n aditiva 
de genes dominantes; igualmente reportaron sobre la herencia cuantitativa 
involucrada en Ia precocidad, altira de planta, tamailo de grano y contenido 
ce proteina.
 

Bonifacio y G-indarillas 1986) Reportaron sobre la herencia del carActer 
mixtura o bicolor de la iuinua.
 

Kateriales y m6todos
 

El material de trabajo estuvo compuesto por la accesi6n 0014, el ecotipo
 

* Estaci6n Experimental Patacamaya, IBTA, La Paz, Bolivia.
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Umala y la variedad Real Pantel i. 

La variedad P;ino Ii, soe carc eriza par La coloraci6n intermedia entre ver
de y caf6 , hoj1 Is T, bort& r, ji zo, palnoja verde al estado tiernooscura y 
rosado a I 1 TVr ez, las fl,,res presentan el gineceo cafe-amarilentas, 
a la madurc i I t od, -I pl nrA ,s rosada do grAnos de I mismo color, tamano 
grande v amargo. 

La accesi6n 0014 esti compuesta de planLas verdes, glomeruladas, de grano 
blanco v amaruo. Y IUmala comprende a p'.antas verdes, amarantiforines y ce 
grano amargo. 

Se utiliz6 -,mitriales ospecficos para efectuar los cruzamientos, segdn 
la t~cnica desarrollada por Gandarillas (1976). 

Se realiz-iron lns siguiontes cruzarmientos: Pantela par 0014 y Umala par 
Pantela, utiliz7ando como marcadores gen~ticos a la forma glomerulada y co
lor "pintela". 

De la progenie F1, se han seleccionado 6 y 5 plantas par cada cruzamiento,
1' 
las que fueron sembradas par obtener la F2. 

Resultados
 

En la poblaci6n F., se procedi il conteo de segregantes, tabulndose las 
frecuencias obserZ-.das segun sugerencia Je La Lomra (1964). 

Frecuencia d segregaci6n y prueba de
 
concordancia del cruce: Pantela x 0014
 

No. Reg. Fenotipo Frecuencia R (0-e) 1/2 X2 P 

26g(85)/I/ Pante13 263 253,5 3 0,3550 

Verde 75 84,5 1 10680 1,4240 0,24 
338 338 4 

26g(85)/3/ Pantela 132 129 3 0,0698 
Verde 40 43 1 0,2093 0,2793 0,62 

172 172 4 
26g(85)/4/ Pantela 211 199,5 3 0,6637 

Verde 55 66,5 1 1,9887 2,6524 0,11 
266 266 4 

26g(85)/5/ Pantela 335 328.5 3 0,1286 
Verde 103 109,5 1 0,3854 0,5144 0,48 

438 438 4 
26g(85)/6/ Pantela 272 252,5 3 0,3438 

Verl6 78 87,5 1 1,0314 1,3752 0,25 

350 350 4 

0 Frecuencias observadrs 

e = Frecueicias e-,peraJ 

R = ProporciOn tecrica 

P = Probabilidad 
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El cruzamiento entre Umala y Pantela, gener6 una poblac1 6 n total de 850 
individuos en ta F inte rada por la descencia de 5 plantas F1 , observin
dose 629 plantin Opo pania y 221 verdes (Umala) con X- 0,3513 y una 
probabiliad do O,57 para la proporcin 1:1 ((1 1).r 

De acuerdo a li pra:,h, lo conw,,r . :io , l o q vilores do probabilidad son 
mayores al coeficiw, rfr ijo & .K, 5, por tanLo, la diferencia entre 
las frecuenclas espr ii s v ,hbervadas no son significativas. 

Las plant.as Pntela quo originarn cranos caf6s y negros en autofecunda
ciones normales, sqr~O<.ron on la pr~xima generaciDn plantas tipa pantela 
y verdes, con hibu o ramifticad , dehisconcia acentuada en frutos, granos 
rosados, blanccs, cafs v negros on prnporci6n variable. 

Discusi6n
 

Las frecuencias observadas en eA primer cruce, rogistran mayor tendencia 
hacia el ripe pantela, posiblemente par la acci6n complementaria de alg 6 n 
gen de efecto mfnimo que interaccion para la expresi 6 n del color. 

La apariciln le pl in ti do grino negro a pirtir de plantas panrela con 
grano rosado, ;e (ebe a H. acci6n complemenmaria do los genes para eA co
lor del (i;-lind rillas, M .4rano 	 .) 

Conclusi6n
 

El color pantela constituve un fenotipo cuya herencia est determinada
 

por un par de genes correspondiendo al tipo de heruncia cualitativa.
 

Provisionalmente se ha isionado el Pfmbolo de Pn -al caricter estudiado-, 
deducigndose que las plantas pantela tienen el genotipo PnPnrr y las ver
des pnpnrr. 

El color rosado del grano en las variedades reales, constituye car~cter 
desfavorable porque los genes involucrados so complementan ficilmente para 
granos caf[s o negros en autofecundaciones sucesivas, explicindose de esta 
forma la aparician de granos negros en campos comerciales de esta varie
dad. 
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MARCADORES GENETICOS EN LA QUINUA
 

Alejandro Bonifacio F.*
 

Introducci6n
 

La quinua Chenopodium Quinoa Willd, presenta enorme variabilidad dentro la 
especie. Los proeirtrmas do :,ywjoramienro, pretendelu aprovechar esta varia
ci 6 n p ira na . cia cocrcin.icidn de los caracteres y utilizar come me
dies -uxili-ir, (-n dichocs tr2ha js. 

-ci 
el conocimionto del comportamiento hereditarin de los aspectos morfol6gi
cos, para garantizar los ohpotivos propuestos. 

El pro do rIo Ii quinu I, requ iere una t[cnica adecuada y
 

Con les anttecoIoLres mencitcnados, el presente trabajo se plantea los si
guientes ohletivos:
 

- Ident if ic v 1 s frarcadorcs goneticos.
 
- Evidenciar ,1i eticicia de los marcadores genticos en la generaci6n
 

F. 

Revisi6n bibliogri[ica
 

El aprovochamic2nLo y manejo adocuado del sistema gen4Lico, constituye una 
pr~ictica aplicada on Iia mejora de plantas, para que los resultados sean 
satisfctorios, todos los programas ce mejora deben c menLarse principal
mente sobre los principios genticos (Wilhams, 1965). 

Jennin g, G-ffman y Kauffmain (1981) Refir46ndose al cultivo y manejo de 
la FI en arrez, seialan que la deteccl:6n de plantas autofertilizadas es 
posible por la manifestacion do cualquier caricter de herencia simple o 
compar4ndolas con plantas del progenitor femenino de! cruce. 

Giusti (1964) Identific6 planas hibridas proveniontes dc cruzamienros 
expontaneos gr-ci s t I4 colornci~n pirpur-l do lIs plantas. 

Gi ndari Il.s (907; qN 17-) Al estudi-ir el porcentaje do alogamia en la qui
nua, utiliz 6 eI [actor rPr p , frene aI rr pare analizar la frecuencia de 
plantas provenientes de cruzamientos expontineos en parcelas contiguas
 
implantadas con culti,,s de diforente fenotipo. El mismo autor (1979),
 
evalu 6 la trcnica do cruz-m:iento v. i'ndooe del color p6rpura frente a 
las verdes par detectar plantis efectivamente cruzadas en la F I; sugi
riendo en cnnsecuencia. Ih conveniencia do user Lin.marcador genetico para 
la identificaci,3n d planTk-s hibridas en la primera generaci6n. 

Materiales y m~todos
 

Se utiliz6 muestras dol Bainco de Germoplasma de la Estaci6n Experimental 

Estaci6n Experimnrtal P, a, La Paz, Bolivia. 
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Patacama.vi, incluvendo plantas con caracteres dominantes y recesivos en 1,
 
2 y 3 fact re;.
 

Los car -uteres domin-ntes consideridos en el estudio fueron: plantas ro

jas, purFiris, mixturms, glomerulados, axilas coloradas, gineceo caf4 o 

crema , herm r t.is, grano normal y carracter amargo.fI odfr.i 


Entre Ic fcnr ipos dererminndos per factores recesivos se sei-alan a
 

plantas verdes, amarantiformes, flores androest~riles, gineceo verde, gra

nos chulipi v duices.
 

Para el cruzamriento se han utilizado los materiales especificos.
 

La t~cnica de cruzjmienr adoptada fue la de5iarrol lada par Gandari Ilas 
(1961), haciendo participar en cada cruce plantas con caracteres contras
tados en 1, 2, 3 v 4 loci g~nicos. Igualmente se realizaron cruzamientos 
recfproco;en aquellos curo genotipo permit{a utilizar per lo menos un fac-

tor dominante y/1 recesivo. 

Se estab~eci6 come plantas madres, aqu~llas que involucran alg~n factor
 
recesivo v do pa,!ros a los que plceen genes dominainces.
 

En I- pron 11 ,rocedi6 a la Je plint-is hfbridas,e L, identificici5n 

seleccionindolls 77 plantas para obtener la F,. 

Los hibridos seloccionados en la FI originaron en la pr6xima generaci6n,
 

plantas con caracteres paternos, maternos y recombinantes, evidenci~ndose
 

de esta 'rr,,a el cruzamiento ocurrido entre los progenitores.
 

Resultados
 

En el Cua~ro 1, e proporciona la lista parcial de los cruzamientos
 

efectuados:
 

Cuadro 1. Genotipos de progenitores y progenie F1
 

Registro y genotipo de progenitores Registro y genotipo en F1
 

OOOQ x 0379 1(85) rPrGgDd 
rrggDD rPrPGGdd 

0009 x 0297 2(85) rPrggDD 

rrggDD r rPggDD 
0281 x 0706 4(85) RrPGG 
rPrPGG RRGG 
0333 x 6-84 6(85) RrGGDd 
rrGGDD RRGGdd 
0333 x 0581 7(85) rPrCgDd 

rrGCDD rPrpggdd 
0336 x 3--49 8(85) rrGgDd 
rrggDD rr(dd 
1120 x 1651 21(85) RRGGDd 
RRGCdd RRGGDD 
1489 x 6-84 25(85) RrGgDD 
rrggDD RRGGdd 
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Cuadro 1. Continuaci6n
 

Registro y genotipo de progenitores 	 Registro y genotipo en F1
 

1489 x 2 - 31 	 27(85) rrGgDdSusu
 
rrggDfsusu rrGGddSuSu
 
1489 x 1792 	 31(85) MxrggDD
 
rrp ( DD 	 MxMx gD D 
1716 x (02Q x Chia) 	 32(85) rrGgDdSusu
 
rrGGDDsusu rrggddSiSu 
1792 x 1716 	 29g(85) MxrGgDDSusu
 
MxMxggDDSusu rrGGDDsusu
 

1302 x 048i 	 5g(85) rPrGGDDMsms
 
rrGGDDmsms rPrpcGDDMsMs
 
Saj.gg x 1489 	 40g( 8 5 ) rrggDd
 
rrggdd 	 rrggDD
 
Umala x Pantela 	 4 8g(85) PnrgggDD
 

rrggDD 	 PnPnggDD
 

De acuerdo al cuadro anterior, se puede evidenciar la eficacia de los mar
cadores gen~ticos, la misma que fue observada en cuatro campanas agrico
las.
 

Conclusi6n
 

Los marcadores gen~ticos que se pueden usar sin restricci6n alguna son
 
el rojo, forma glomerulado, grano normal, car~cter amargo, gineceo colora
do y flores androf6rtiles.
 

El color ptrpura y axilas coloradas funcionan solamente para plantas madre
 
de color verde, mientras que el mixtura frente al prpura actian como mar
cadores gen~ticos reciprocos por manifestar ci-,rto gradu de codominancia
 
entre los mismos.
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FLUCTUACIONES POBLACIONALES DE LARVAS DE INSECTOS ASOCIADOS
 

AL CULTIVO DE LA QUINUA EN SALINAS DE GARCi MENDOZA
 

Rai Saravia Z.* y Max Germain Mina**
 

Introduccion
 

La quinua, el cultivo de mayor importancia en Salinas de Carci Mendoza
 
es afectado en su rendimiento por el ataque de plagas, ocasionando a los
 
agricultores cuantiosas perdidas econ6micas, por constituirse este en
 
fuente principil de sus ingresos.
 

Los agricultores de esta zona, conocen rnuy bien a los insectos plagas que
 
atacan al cultivo de la quinua en sus diferentes etapas del ciclo vegeta
tivo, a lo- que cembaten haciendo uso de insecticidas, que es el m6todo 
mas difundido, lis mismrs que son utilizadas cada vez on dosis mis altas, 
rompiendo el ocquilibrio biol6gico y gonerando de esta manera la prolife
raci6n do ]as pl i4as cuvo control so hate cada vez m~s diffcil. 

Frente a esLa situaci6n este trabajo pretende dar mayor informaci6n sobre
 
la presencil y fluctuaciones pablacionales de los insectos, por lo tanto
 
los objetivos son:
 

- Conocer la fluctuaci 6n poblacional de los insectos, plagas y contro
ladores biol6gicos, durante el perodo vegetativo de la planta. 

- Deter-ninar La importancia de las especies poor su densidad poblacio
nal en los diferentes estados de la planta. 

Revisi6n bibliogrifica
 

La FAO (1986) reporta que en Amrica Latina y el Caribe las p~rdidas de
 
la productividad de los cultivos a nivel de campo Ilegan a un 40% por los'
 
dai-os causados por los insectos despu~s de la cosecha. Cifras que coinci
den con los mostrados por Morales (1976), que afirma que las plagas de
 
noctuideos en el Altiplano Sur redujeron la cosecha a un 30% llegando las
 
p~rdidas a un /0NY.
 

Por otra parte Zanabria y Mujica(1977), sostienen que las p~rdidas en la
 
producci6n, se deben principalmente al efecto detrimental de las plagas,
 
que afectan los rendirientos y elevan los costos de producci6n.
 

Jacinto (1981), se ala que los darios ocasionados por los insectos son con
siderables en la regi6n de los Lipes (Altiplano Sur), llegando en algunos
 
casos a destruir la totalic'ad del cultivo, si no se realizan los Lrata
mientos necesarios. Esta informaci6n es coadyuvada por Tapia (1976) que
 
sostiene que en toda la zona de los salares, al suroeste de Bolivia, las
 
plagas constituyen ol fictor -msin.ort.itc que afPcta a Ia producci6n de] grano
 
de quinua.
 

' Estaci6n Experimental Patacamaya, 181A. La Paz, Bolivia. 
' Sub-Estaci6n de Salinas de Garci mendoza, IBTA. La Paz, Bolivia. 
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Hateriales y m~todos
 

Los materiales utilizados fueron:
 

-- Bolsas de polietileno 
- Cartul;na cuadriculida 
- Una 1upa 
- Un flox6metro 
- Un cuadprno de registros 

El ensavo es!ivo kibicado en la Comunidad de Sivingini (Salinas de Garci 
Mendoza), provincia Ladislao Cabrea del Departa iento de Oruro. Para los 

muestreom qo dmar:- una ;up, rfic i e do 5 000 m en un cultivo comercial 
de la '' iedd R.il Blanci propia de la zoni, I imismA quo no recibi6 nin
gn traramionto fitosinitirio ni labores cu.ltrales on todo el ciclo del 
cultivo a fin do no alterar 1A binloFah de los inseCtOs. 

El mr6todo emnpleido fue el de 1i bolqa de pelietilen., que consisti6 en 
cubrir una planti vlegida al azar, arrincarli v llvirla Al laboratorio 
pira procader il conteo de ns"nCtos sobre un fndo W, cirtulina cuadricu
lada. El n4vorn de planas tomdo fue de 10 por muestreo ,cin intervalos 
de sieLe d; desic l estado de pl ntul i hst A1 ostado d, madurez, 

tomado en cada muestreo lerruras de altura de planti. longitud de panoja, 

diAmetro Qe 1a11o, longitud le ratz. 

Resultados
 

Los muestreos se realizaron a partir del 15 de noviembre de 1986, de esa
 

fecha a a finalizaci6n del ciclo vegetativo se realizaron 15 muestreos,
 
las mismas que se detallan en el Cuadro I.
 

Con respocto a la columna referila a los Kcona K'onas (Larvas de Scrobi
 
palpula s.p.), se puede afirmar que hacen su aparici6n en la segunda quin
cena del mes de noviembre mnintenindose constante hasta Ai dos de febrero, 
a partir del cual se nora in almento paulatino hasta llegar a un maximo 

de 46 larvas p.ar planta, en Ai mueptreo 13 que coinciden con ei 16 de mar

zo cuando los granns so oncontraban on esnado dP masa, a partir de la cual 
el ntimero disminuve dobido a la frecuencia de las heladas a la finaliza
cin del ciclo vegetativo. 

En cuanto a los ticonas (larvas de Spodoptera-Copitarsea y Feltia), se
 
observa que 4stos mantuvieron bajas densidades en relaci6n al K'cona a
 

lo largo del perfodo vegetativo del cultivo.
 

Referente a los pulgones (Msus sp), se observa que stos hicieron su apa
rici6n s6 lo al final del Giclo vegetativo, llegando a un mAximo de 321
 

por planta en el 6 ltimo muestreo, afectando la calidad del producto por
 

la secreci6n gomosa de estos insectos.
 

En cuanto a los trips (Franklinlella sp), 6stos no causaron mayores daios,
 
habiendo hecho su apariciSn a fines del res de enero, llegando a un maximo
 

de 60,4 adultos por planta en el mes de marzo (Muestreo No. 13) reducin
dose dristtcamente a 0,5 adulpos por planta en el siguiente muestreo, de
bido principalmente a la presencia de heladas y vientos intensos.
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Cuadro 1. Registro poblacional de insectos durante el ciclo vegetativo
 

de la quinua*
 

MUESTR[O ALT. LON. DIAM. LON. KCONA TICONA PULGO TRIPS
 

--- PLANT. PAN. TALLO RAIH KCONAS
 
Orden Fecha (cM) (cm) (cM) (cm) No. No. No. No.
 

1 15-11-86 7,6 03,43 0, 8 14,45 

2 30-11-8, 9,49 0,52 0,44 14,08 0,3 

3 15-12-S5 11 40 U,66 0,41 13,43 0,7 0,1 

4 30-12-86 26,30 0,8 0,75 14,05 0,3 0,7 

5 19-01-87 3 50 2,25 0,1 17,70 0,8 0,1 - 

6 26-01-87 39,!3 1,39 03,8 20,40 0,4 0,6 - 0,4 

7 02-02.87 43.10 9,46 0,75 21,50 O,g 0,4 - 0,6 

8 09-02-87 51,15 8,55 0,80 20,08 1,1 0,3 - 0,9 
9 16-02-37 95,45 6,50 0,73 20,35 0,6 0,2 - 3,5 

10 23-02-87 65,90 14,65 0,89 2',75 19,6 - - 31,1 

11 02-03-87 78,90 17,43 1,06 24,60 16,7 0,1 - 34,2 
12 09-03-87 87,40 21,95 1,21 23,20 26,96 - 0,7 26,8 

13 16-03-87 90,30 23,45 1,17 25,40 46,4 0,3 1,1 60,4 

14 23-03-87 95,10 19,45 1,06 24,15 4,6 - 61,0 0,5 
15 30-03-87 95,60 , "1) 1,02 25,09 0,1 - 321,2 

* Los datos preentado son un promedio de diez plantas para cada una de las columnas. 

Discusi6n
 

6
Los resultidos obtenidos en esta gesti n difieren sustancialmente de
 
los obtenidos en Ia 4esti6n 1985-1986, mostrandose Ia incidencia de
 
las plagas en La gesti6n 1986-1987 de una manera ma s agresiva, debido
 
principalmente a Ia escasa precipitaci6n registrada en contraposici6n
 
a la gestin 1985-1986 donde lAs Iluv'as actuaron como controladores
 
en la proliferaci6n de los insectos particuIlarrmene de los ticonas.
 

En general eI numero de K'cona v do ticonas fue mayor a los registrados
 
en la gesti6n 1985-1986 en la misma regi6n. Llegando (I nimero de k'cona
 
k'conas a un mximo do 46 por planta (16.03.87) en contraposici6n a
 
los obtonidos el aio 1985-1986, qu. lleg.n iun miximo de 18 por planta
 
(25.02.86).
 

La poblaci6n de pulgones no fue significante el a~o 1985-1986, en relaci6n
 
al ailo 1986-1987 donde registraron un mdximo de 321 por planta a la
 
finalizaci6n del ciclo vegetativo.
 

Conclusiones
 

Las poblaciones do insctos no mantienen una densidad constante, empero, 

con el transcr-,, del tiempo presentan fluctuaciones relativamente marca
das, alternindose con bajas y altas densidades asociados con la humedad, 
temperatura y disponibilidad de alimentos. 

Las densidades alcanzadas el .i-o 1986-1987 fueron mayores a los del a~o 
1985-1986, tanto en ticonas, k'cona k'conas y pulgones. El n6mero miximo 
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de k'cona k'conas, se registr6 el 16 do marzo casi a la finalizaci6n del 
ciclo vegetativo.
 

La mayor frecuencia do ticonas se registr6 el 30 de diciembre cuando la 
altura promedin de las plantas tue de 20.3 cm. 

El maximo numero de pulgones se reqistr6 .[ 30 de mirzo cuando las plantas 
concluyeron su ciclo VegeLatiVO atectando 1a calidad del producto. 

El mtcdo e:nplcado no f:e ficente para extrie: muestras representarivas 
de larvas do ticonas, diohdo prin .-)almento al hibiro nocLurno de 6stos. 

No so reoistr6 la presenci de insectos ben6Licos durante todo el ciclo 
vegetativo dIe las pl.intis. 
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DISTRIBUCION Y EPIFITIOLOGIA DEL MILDIU (Peronospora farinosa)
 
DE LA QUINUA EN EL ALTIPLANO NORTE Y CENTRAL DE BOLIVIA
 

Orlando Zapata Rossetty*
 

Introducci6n
 

Actualmenre el Mildi6 constituye una limitante de 1a prcduccidn de LI qui
nua, empero, por la superficie reducida del cultivo no es significativa 
la p~rdida. Por tanco se epera qut en el futiro esti enfermedad alcince 
niveles de importancia econ6mica. 

El presenLe trabajo pretende hacer una zonificaci6n del rnildii, cnnside
rando localidades representativas y cuantificando el grado de infestaci6n
 
en base a ],s condiciones clim ticas, lo cual podria indicar el grido de
 
susceptibilidad de las plantas de juinua a esta enfermedad.
 

Por tanto se planrea los si,:ientes oblctivos:
 

- Estudiir la epifitiolog.a del mildii en el Altiplano Norte y Central 
de Bolivia. 

- Evaluar la incidencia v severidad del mildi6 en base a la variaci6n 

ambiental. 

- Evaluar el efecto del mildi1 sobre algunos caracceres agron6micos: 
alcura de planca, longitud de panoja y area foliar. 

Materiales y m~todos
 

ateriales.-


Matertales de campo.- Se utilizaron bolsas de papel, cinta m~trica, plan
tas de quinua enfermas. 

,lateriales de !±,:ratorio.- Podemos citir los siguientes: pinzas 
y bis
curl, microscopi. e implementos, colorantes.
 

Localizac16n.- El presente trabajo se realiz6 en el irea comprendida en
cre la Eslac16n Experimental de Patacamava y Bel~n, correspondientes al 
Altiplano Central v Nor-e. 

Metodologfa.- La frecuencia de recorridos para el muestreo tue semanal 
en 2 500 plantas, considerando diez surcos al azar (250 plantas por sur
co), la evaluaci6n para incldencia se realiz6 de acuerdo a la siguiente
 
f6rmula (FAO, 1985):
 

Incidencia No. je llt3ntas enfer100as

Total observada; (s3nas - enfe-13s)
 

Proyecto Quinua. Estaci6n Experimental Patacamaya. IBTA. La Paz. Bolivia.
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Asimismo se evalu6 la severidad o nivel de infecci6n causada por el hongo
 
en las diez plantis, de cada localidad, basada en la siguiente f6rmula
 
(FAO, 1985):
 

Severidaid (%) = Area de tejid enfermo x 100 
Area total 

La evaluac i6n estads tica se realiz6 a trav6s del diseol de parcelas divi
didas, correlacionando las variables: severidad, precipitaci6n pluvial, 
altura de planta, longitud de panoja y Area foliar. 

Resultados
 

Se procedieren a 1.s Mnestreo. con el inicio de la incidencia, hasta dos
 
semanas antes de la cnsecha. De las mismas se tiene:
 

a) Patacamiya
 

De acuerdo a los datos observados se tiene un ascenso a la incidencia lle
gando a maximiizarse (100'o) en la novena semana. La severidad tuvo fluc
tuacVSn mcver3Ja registrSndose los valores altos en la sexta y d6cima se
mana (39.2 y 

b) Tolar
 

La incidrcia ascendi6 en forma progresiva Ilegando a maxirniarse en la
 
sexta semana. La severidad tluctu6 en formi regular -on una minima de
 
25,5% y una mAxima de 49,6 o.
 

c) Villa Remedios
 

La incidencia tuvo un ascenso marcado de la primera a la segunda semana
 
llegando al 100, en la cuarta semana. La severidad fluctu6 alcanzando
 
el 54,3', en :a duodcima semana.
 

d) Senkata
 

La incidencia alcanz 6 el 100% en la tercera semana. La severidad regis
tra valor mAximo de 75.3% en la s6ptima semana.
 

e) Ruarina
 

La incidencia registra valor elevado en la primera semana (97/), alcanzan
do el 100% en la segunda semana, la severidad registra los m~s altos por
centajes (78% en la d6cin-2 tercera semana). 

f) Bel~n
 

El 100% de incidencia se alcanza en la quinta semana. La severidad con
 
fluctuaci6n moderada alcanza valor mAximo en la d~cima tercera semana
 
(63;1,%).
 

Discusi6n
 

La incidencia increment6 gradualmente llegando a maximizarse en todas las
 

-81



localidades, en un promodio do 5, 3 seominas de iniciadia la infecci6n. En 
6cambio la soeveriad fl cr u en tormna regudar con tin promodio goneral do 

47,2"' V uni1 wiximi 'p 78" rog 1oi r i (1n K I lncl idid do Hluirini. 

La fluct waricin do I 1 qovor did unA sOK H y n t r , Ps c lnsecuenciai m r, , ni 
del ambinto, favorile v e.,fvir io i 1 act ivid par fsft iri 0il Pero
nospera fi i nr"A. Lon V S I ,, ai .q'ivi ,nr, d, , ras C 111urosos qc conom 

siderados favornairos, en cArthin ki prsist,,mcik do Pste fartor climt iHoi 
(precipit i n p1 ,vi i I ) crm,:, I i n r, I so r is on los meses do diciemhre 
y enero, son d. fJo: r t i uvI,vndo a o s fc;o eI amnarilI i, fPntoi hlos. 	 st, 
de Ia pir P f oIi Ar, I uo'L,: pro -; -iron d t'i Cilurosos , coino conls,cuon
cia 	 se torrir 'n - !,rn n, in as ho I s, Ia persistencia pr"du ;o aur-onwc's 
consider i l,s Ko , crnsios ,ro rr I l, n nchs clorAt ic js v finalirento KI 
cafda do 'roi , 'I n WicO '0 dbi crno rini fiesra onza-IhW is. oO O i 

f-, par des
truccifn (o li ci Ur'f ili y qu ia penor rac in do toxinas aI protopl-isma 
provoca !a Pat rn is v cnsoc r n rmoenrl In muerte d is ho js. 

lez 	 ( 1 8 I, to i( Ls rcr i ,loo fol ires reducen la fotosfntesis 

El rendi-i ion,o ,di ririiS entre 3 ) v 50", Iami a se atribauy principal
mente a lo inlicido in. erriormente. I na vez defoliadis " s plantas, Ia 
presenci i do tardks mavo injcen rhroh hojaslviis (ahri 1, n a] e de 

pequedas cArnosis, concentradaq en a parte superior del t allo I on la 
panoja, siondo otra causA para la disminucitn del rendimiento. 

Conc lusiones
 

-	 El mildi se present6 en Las seis localidades. 

- En el Tolar, Villa Remedios, Senkata, Huarina y Bel~n las primeras 
infecciones ocurrieron on la 6ltima semana de diciembre y en Pataca
maya 	 la primera semana de enero, agudizndose al normalizarse el pe
r~odo de Iluvias.
 

- La presencia y desarrollo del hongo del midWi, estA relacionado con 

la precipitaci6n. 

- El ar:qa.e dl mildi6 tiene come consecuencia una defoliacz6n total 
de la planta, eA cual es causa de los bajos rendimientos. 

- La incidoncia antes de la floraci;n disminue significativamente los 
rendimientos. En cambio durante y despu~s de la misma los efectos 
son minimos. 
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SIEMBRA DE LA QUINUA A NIVEL EXPERIMENTAL
 

Alejandro Bonifacio y Ra6l Saravia Z.*
 

Int roducci6n
 

La siemhra eq A1 pi -o muy important e v dl icado dentro del proceso de pro
ducci~n d, la q i.na, puesr qte esta di rectamenre relac ionado con Ki ger
minacion po sterior J0 I- s-i, a que a su vez ostA determinado por 

l : cir:!ofmj de s rihbi I lp ; !,-,. 

Cuando se rtar-, do tri il vil i,, , goner3lmcpnte con pnca existencia de 
semilla, no es admisible arriesgar en el perfodo d si,'mbra. 

El altiplanc, carAcrprizado p-r una escasa precipitaci6 n pluvial y elevada 
tasa de evipe' ran-pirA-1-Wn on A! perfodo de siembra, dificulta la germina
ci n adecuida, rirnd>s, mis orit co pari W niteriakcs de cruzimienros 
y generiw : in le ': rni pocl ,xi -r onci do semilM1 .Or . ci -; ra 

El si Ao p pAra , ,l ii, onto do
este.a sirm .inp' l r experimentos, 
no garant izin la gerninicin cui:nd las condiciones do hum,,dad no son las 
6 ptimas, constbtuvindose un aspecto crftico paca posteriores fases del
 

cultivo.
 

6
Por los antecedentos expuestos, so plante desarrollar nuevas thcnicas
 
de siombra, pirriculormento para ensayos con material valioso.
 

Revisi6n bibliogrifica
 

Las C:1,. ci n.s *o, icais del Altiplano Peru-Boliviano, presenta las con
diciones mis deshavorables para el desarrollo de la agricultura moderna 

(Rea, Tipia v MIujic a, 1Q7q).
 

Rea, Tipia y Mujica.(1979) Seialan que la investigtcin es inciplente en 
el campo le lAs pricticas agronoricas referentes al cultivo de especies 
andinas, contindose shlo con la tecnologfa primaria del agricultor. 

Los autores citados (1979), mencinan la necesidid del riesgo suplpmenta
rio para ayegurar a germinhcion; sin embargo, en aigunos casos, la r-pida 
germinacin qo onurre on la quinua, es suticiente para impedir el fracaso
 
en esta Ease.
 

Rea, Tipi y NMujici t1979), con referencia a ]a siembra mecanizada en la
 
quinua, mencLonin 1a urgente necesidad del diseo de sembradoras especf
ficas para las condiciones dhl altiplano.
 

Las siembras muy superficiales en condiciones de escasa humedad, corren 
el riesgo de desecamionto o cocci6n de las semillas por la radiaci6n so
lar, malogrindose el embri~n; mientras las siembras a mayor profundidad 
son desfavorables pari la ,rergencia (Rea. Tapia y Mujica, 1979). 

Estacicn Expe-imental Patacimuia. La Paz, Bolivia.
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Bornas. (1977) Al estudiir diforentes profurdidades do siembra con las va
riedades Sajama y kiwa llI, encontro como la m<s adecuada de 1 a 1,5 cm. 

En La Estac iAn [xiio rimpnta 1 Patac.mava, so adoptA la siembra en hileras 
para el esrablAcimint de las pdrcelas experimentales (MACA, 1981). 

Gandarillas (U 82) Al descrihir las formas bMsicas dP siembra, seriala 

como el mejor mktodo a la siembra on hileras, por permirir la regulaci6n 
de la pohlaci.a',n, hr,-o de -ernilla v facilitir posteriores labores. El 
m todo convinre on ,hir el surco, distribuir la semitla a chorro continuo 

y taparlo c n uri ,ch do ramas u pl] i. 

Materiales y m~todos
 

Se han utiltzado los siguientes materiales:
 

- Tractor aircrola con implementos: arado, rastra, niveladora y surca

dora.
 

- Bomba de a< ia v sisr-ma de conducci6n.
 
- Herramienras de campo: 3zadones, rastrillos, etc. 
- Semilla do prnZonktores v de cruzimientos. 
- Se, radora de cnavns. 

El material previ mnr e prpparado fue sembrado bajo dos sistemas, los que 

se detallan a c n nuA iln. 

Sistema: Surcado - riego - siembra
 

El terreno previamente rot wrado, rastrado y nivelado, se procedi6 al sur
cado, postoriormente se aplic6 el riego por surcos, cibriendo con agua 
las 2/3 partos de la profundidad del surco. 

Durante el lapso de infiItracion del agua, so procedi6 al trazado de las 
parcelas v la distribuci6n do la sobres conteniendo semilla. 

Cuando el agqua hava denaparecido por infiltraci6n, se distribuy6 la semi-
Ila a chorro continuo. procedi~ndose luego al tapado con tierra seca, lo

calizadi en el camelln o dorso del surco, utilizando para ello rastri
llos o tablones. 

Sistema: Surcado - siembra - apisonado
 

La preparaci6n del terreno fue similar al anterior sistema, con la 6nica
 
diferenciA de encontrarse con humedad adecuada en el momento del surcado.
 

Primeramente se procedi6 al marcado de las parcelas, siguindose con la 
apertura de surcos. Posterlormente se ingreso con la sembradora de ensa
yos adaptada par' La quinua, que requiere distribuci6n manual de la semi-
Ila en la base del surco, giiadi par una tolva y una reja regulable. 

La cobercura de la scnilla ve realiza automiticamente al recorrer la reja 
angosta, sin embargo esti vp'racicon es completada por la acci6n de la rue
da de bas, cncava Acopladi on IA parte posterior. Adem<s, esta rueda 
procede al apisonado ligero en riel o dos vlas, la que es un aspecto muy 

importante del sistema. 
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Resultados
 

Bajo 	el siqtema surcido-riego v siembra, se consigui6 la germinaci6n per
fecta, expresada en una elevada poblaci6n de plantas por parcela. El 6xi
to de Ii perminici6n, so basi en la rpduccion o ruptura de la capilaridad 
provocada por L tierra eci. 

Con el sist -i sur.:d -c ,.hr , isanado en riel, se logr 6 buena pernina
ci6n y eme rPencil kir p! ntilas. El apisonado en dos vias paralelas a la 
hilera de se::ills, rdJt:ce li evaporaci6n del agua por capitalirdad, man
t iene ni I H, ust rec ha v porsa en l ,u a del surco que fac iIi ta la 
eme rgenc, a do pl Ii S 

El espesar de la cobertura de tierr a fue de 1,5 a 2,0 cm en ambos siste
ma S . 

Discusi6n
 

La disrribuci6n manual de la semilla en el sistema surco-riego-siembra
 
provoca una dispnqici6n irrog-nlar de plantas en el surco, ya sea por la
 
dispersicn ciu,sida por o1 viento o por la presian desuniforme de los de 
dos. 

EI sisroma surc idr-siebri- pisn i1i en riel. permite la disposici6n de 
plantas en hileri ptrtcai, pue-Lo que, climina el efecro del viento du
rine Ia caidi do la semilla. 

Conc lusiones
 

Los dos si- ,tisde siembra, iseguran 1.3germinaci6n y constituyen una
 
garant par eI establecimiento de materiales valiosos y con poca exis
tencia de semilla.
 

El sistema surcado-riego-siembra, es recomendable en ausencia de precipi
taci6n pluvial o do insuficionte humedad y e cumplimiento de las 6pocas 
de siembra previstis tienen mucha importancia, por ejemplo el Crossing 
block. 

El sistema surcado-siembri-apisonado en riel, es adecuado para la siembra
 
del material en terrenos que contienen humedad adecuada proporcionado por
 
la precipitaci6n en forma de lluvia o nevada.
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ANALISIS DEL CRECIMIENTO, PIODUCCION DE BIOMASA Y POTENCIAL
 
DE RENDIMIENTO DE TRES VARIEDADES DE QUINUA,
 

EN SANTA CATALINA
 

Carlos Nieto C. y JosW Ochoa L.* 

Objetivos y Metodologfa
 

Los objetivoas fueron: analizar el crecimiento, medir el potencial de 
producci,-n de biona-i y dc grano y relacionar con las diferentes varia
bles ci im> i, s y .il swelo, a triv6s del tiompo. De _pta forma se pre

tende entender el comportamiento fisiol~gico do la qminuna tener una 
idea de los prircipales limitantes ambientris do gu produccion. 

Se utilizaron tr,'s variedAdes IN AP-IMBAYA .N .?--C .'i 't:[ y la lInea 
ECU-0324 las qwe fueron sembradas en pircel as ce 25 ,i< con tres repeti
ciones. Se realizir n m,.uest reos mernsuales de-,e la siem. ra hasrt a a co
secha. En cada muestra se toN cinco plants, v so prrcediW a medir la 
produccin total do,imsa v pr Srjanns tavlles,,has S; pinojia as 
come a meai r el A,-rea W i ir, IA produccin do 4rino v otras variables 
biol6gicas. En Ins Anexos No. I v 2 so presentan 1-i distribuci6n de las 
variabies climiticis :mis i: apr.antes, durante el ciclo del oxperimento. 

Resultados y discusi6n
 

En el Coidro se prcscnra algunas caracrerfsticas que expresan el 
crecimiento de las tres varieJades de quinua estudiadas. Se observ6 que 
las tres prcsentaron un crecimiento en altura de planta, bastante similar 
hasta los 120 dfhs del ciclo, luego. In variedad Cochiqquf y la 1rnel 
ECU-032-., incremen iron rapidamente la altura de la planti, hasta supprar 
los 180 v 200 cm i los 210 dfas, que es cuando 1legiron a ;u madurez com
pleta, mientras que I variedad Imbava. casi dotiene su crecimiento, para 
Ilegir ipenas a 139 cm a los 175 ,Jfis, 4poca en que to rin 5 Aci ciclo (fi
gura I ). Un fenrmeno similar se observo con li variable: biomasa 
fresca, esto es que las tres variedades incrementaron su biomasa hasta 
los 120 dfas y luego disminuveron hasta la cosecha, aunqtie en el case 
de la Urnea ECU-O32L,, se ebserv6 un incremento de bioamasa fresca hasra 
los 150 dis y luego disinuv6 (Cuadro 1). 

Considerando que 120 dras serfa la 6poca mas apropiada para usar esta 
especie de forraje verde, s- encontr6 que el potencial de producci6n de 
biomasa fresca tue de 44, 1 v 49 t/ha para Imbaya, Cochasqu y la Knea 
324 respect vamente, lo que transformado a materia seca signific6 7,7, 
8,4 y 7,5 t/ha respectivamente. Esto en base a la densidad de 83 333 
plantas per hectreas quo se manejo en el experimento, pore estos valores 
pueden subir mucho mis si se aumenra la densidad, especialmente en el 
case de producir quinua con fines de forraje. 

En lo que se refiere a las variables Area toliar v peso seco de hojas, 
tambi~n el incremento fue significativo hasta los 120 dfas para las tres 

Programa de Cultivos Andinos-INIAP-, COsilla 340, Quito-Ecuador.
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variedades (FuAdrn 1. i i 'ira 2). Fsttn aptrent mnr estAr a indir.iiido 
que la acrividId i otesmntO ica do I Aq t rps vrio'ads fue relev tinto 

hasta Pst Qn,-, do I (Tic l, si n ombargo, se obsorvo que oen osti1 ouc a i, 

s1 bivn os orro v i so orm iron ls pinojis per- en ninduI a do las 
,tres vii i s wnr'pzdu La formAciin d o grann-s, I que indira q , 1 a 

act ividd forn sinbt ica tuo siri ic itiv~i t a c asi Ia fiwL i ::i An 
del cic Lo, a pcsar do quo la b ion sa d., ho jis l ,roa ieL i ir di rminuqyo
ron not b I -p nt o a pi r i r do I ,s 120 d is. 

Observanlo Al dsurrn1l do I. pinoja \ Ia formacion de granos (Cuadrn 1). 

so ercontro qHP -n Ia v rifodAd Imbava las panojas se formaron a los 
90 dfas, I Went r is quo on La s dos variedades restantes, reci6n a los 
120 d fas oNMz6 IaA o-maci:i n do as panojas . La formaci6n do grunos 
en Ia variadad lWmv- c Pmennz 6 a los 1 Y dfAs v on Cochasqu" y IECKF-,32!. 

recien a los 180 d . s, sin emhurgo Ps oq datos puodn estar nn I ,nti 
desviados puesto qo los muest reos se reil i zirnn cada tre int I dfas 

r -Un fenomno relviiv' (in v s so rv& on las tres vrio.ads ostuiit.s 
fue eA hecho d quo un grin porcent . de grano no so or gino do La 
act ividad nfo' ,i, quo e Iub:_o t ras; Isint:i sine prrebubl:-n hro una c in 
o transformnicl n de fctointetizados desde or rn to idos do la r,pinj.1 

-hacia la formciAn do 'in, . Esrn so c.mpriwloa si ;P calcul iel poronna 
je de incremernto do -Lori seca dW la pinoi I v do gruno des- 1a primo ra 

cosecha hasr.a ! s,.-4 1nA casocha, aqi mientris Ins porcentajs de incre
menco do peso seco do ,o unji on genril ueron do 16, 7 y 6% para Imibiva, 
Cochasquif v ECU-0 324 respectivamnento, los incromentos (Ie peo secD de 

grano fueron do 31 , 18 ", 533". 

En el Cuadro 2 so prcsenta algunos fndices fisiol6gicos y agron6micos, 
calculados en base a los datms de crecimiento de las tres varielddes. 
Se encontra6 quo e I Indice de Crecimiento Relativa (incromento do Li-,nasa 
par unidad do biomsi inicial y per tiompo uo mirximo entre los 3)0 
y 60 dMas del ciclo, lueg disminuyo paulatinamente hasta Ia cos,-ha. 
La variedad Imbaya presonto el mayor incremento de biomasa en osta ,'poca 
sobre 1 g/g/semana ). En cuanto al incremento do biomasa por unidad 
de 4rea foliar y pr unidad de tiempo (Indice do Asimilaci6n Notaf, 
se encontro que los valores mis a] tos so registraron ontro los 10 v 
60 dfas del cicLo, sin embargo en eA casa de las variedaoes Imbava v 

Cochasquf, s regit ro on repent ino incremento de este n ice en la 
fase' final del ciclo, esto padrfa interpretarse coma una activid.d fotosin
tetica muv rlevante do las pocas hojas del Apice que para esa 6poc:
quedaron en ia planta, a quiza se deobit a un error de muestreo. Todos 
estos fen6menos so podrfan aclarar con los daLes de los futuros ciclos 
C incluso so podran determinar si aldn factor clim, tico est- influencia
do en este comport ;miento del cultivo. 

En el Cuadro 2 tmmbi'n so presCntan los datos de eficiencia energtica, 
(EE), es decir el porcentaje do energia luminica que la planta transtorma 
en energfa quim ica v el ndice de cnsechi (K), que es el porcentaje 
de parte aprovechiblo (grano) con relacidn al total de biomasa que ha 
producido la pl.ar;a. So observ6 que la cariedad Imbava present6 los 
mejores frdices do eficiencia energtica v de cosecha asf: a los 150 
dfas presentc6 0,40 de coners ion de enorgia y 41% de grano en relicion 
a la biomasa y a los 175, la eficiencia energetica super 6 el 1l mientras 
quo el porcentaje de grano fue casi del 50%. 

La linea 324 fue la que present6 los mAs bajos indices pues, a los 180
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Cuadro 1. Algunas caracterfsticas biol6gicas de tres variedades de
 
qulnua en diferentes 4pocas de crecimlento, en Santa Ca

talina, 1987. (Datos promedios de tres repeticiones).
 

Variedad/Muestreo A B C D E F G
 

Imbaya
 

30 dfas 7 0,8 0,05 0,03 0,13
 
60 dias 32 33,0 3,95 2,39 4,70
 

90 dfis 87 287,5 39,86 16,71 27,34 4,5
 
120 dias 122 525,1 90,33 25,75 42,13 20,1
 

150 dfas 128 435,1 118,08 11,75 21,45 78,2 40,5
 

175 dfas 139 278.9 133,12 11,10 0,01 92,6 63,1
 

Cochasquf
 

30 dfas 7 0,7 0,05 0,04 0,11
 
60 dfas 30 27,3 3,25 2,11 3,60
 
90 dfas 80 203,4 22,21 11,55 20,14
 

120 dfas 136 636,5 100,59 29,89 49,94 5,8
 

150 dfas 174 566,9 112,71 17,05 31,13 33,8
 
180 dfas 169 498,7 149,53 4,12 6,10 91,0 51,3
 
210 dfas 187 334,6 170,04 0,01 0,02 98,1 62,8
 

Lfnea 324
 

30 dfas 6 0,6 0,04 0,03 0,08
 
60 dfas 24 20,5 2,44 1,62 3,85
 
90 dfas 71 178,9 20,52 11,06 20,67
 

120 dfas 128 592,6 90,33 31,03 54,14 6,5
 
150 dfas 194 612,9 95,87 25,55 42,69 15,7
 
180 dfas 196 440,1 106,50 18,74 29,45 53,2 15,4
 
210 dfas 210 339,4 112,53 1,47 0,01 56,7 33,4
 

A = Altura de planta, en cm 
B = Biomasa fresca, en g/planta 

C = Biomasa seca, en g/planta 
D = Biomasa seca de h9 jas, en g/planta 
E = Area foliar en dm-/planta 
F = Biomasa seca de pinnja, en g/planta 
G = Rendimiento de grano, en g/planta 
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Cuadro 2. Algunos fndices de crecimiento de tres vartedadas de quinua
 

en Santa Catalina, 1987
 

Variedad/muestreo ICR IAN IAF EE K 
* * * 7. 

Imbaya
 

30 d 7as 0,38 0.21 0,01
 

60 dfis 1,01 0,71 0,39
 
90 dfIs 0,54 0,65 2,28 

120 dills 0,19 0,34 3,51
 

150 dfs 0,06 0,21 1,78 0,94 34,3
 

175 (!,Is 0,04 1,20 0,01 1,05 47,4
 

Cochasquf
 

30 dhs 0,38 0,22 0,01
 
60 dLis o,96 0,75 0.30
 

90 dfi"s 0,45 0,46 1,68
 
120 dfas 0,35 0,56 4,16 
150 dfIs 0,03 0,07 2,59 

0,06 0,56 0,50 1,01 34,3180 dfas 

210 diis 0,03 4,50 0,01 0,99 36,9 

Lfnea 324
 

30 dfas 0,32 0,21 0,01
 
60 dfas 0,96 0,57 0,32
 

90 dis 0,49 0,42 1,72
 

120 dfas 0,35 0,47 4,51
 

150 dias 0,01 0,03 3,56
 
180 dfas 0,02 0,07 2,45 0,69 9,9
 

210 dias 0,02 0,38 0,01 0,64 29,7
 

ICR : Indice de Crecimiento Relativo en /g/semana
 

IAN = Indice de Asimilacion Neta en g/dm/semana
 
IAF = Indice de Arei Folir en dm2/dm de suelo
 

EE Eficiencia Energktica 
K Indice de Cosecha
 

-89



200 

180 

o 

A 

: !incz 324 

:("'tha'ti 

[]:Inhaya 

160 

140 

120 

81() 

60 

40 

20 

0 

FIGURA 1. 

30 60 90 120 ISO 180 210 

D I A S (tdice la sicm.ra) 

Distribucio;n de la iltura dc phnia de ties variedades de quinua a travs del tiempo en Santa Catalina, 1987 

-90



0 : Linca 324 

40 

30 

25 

20/ 

is 

10 

/ 

0 
0 

FIGURA 2. 

30 60 90 120 150 180 210 

D I A S (desde la siembra) 

Distribuci()n del Indice de Area Foliar de tres %ariedadesde quinua a trav6s del tiempo en Santa Catalina, 1987 

-91



dfas e1 porcent a je (ie graino fte de 9.'' pa r,i IPgi r aptns a 27 ,7, de 
grano a los 210 Vin. Fros dit o, reve n sin duda la potonciilidad agro
normica dt, I.Wv,riodi WlhivA, p,,s no soliamente quo t,'e mis prOcoz sifno 
que fre rt Wo pir in'; Uq!u i r 1a cootrgh lurfi nici v ;iderriss prem i iA nt w r 
Sent6 on wi pp do con i i Si. Sin embargoInet rc'n" aV gr n relaci i m 

estos daLts se pc-Ar<in :orrnhorir ul cn los prximns cilos de cultivo. 
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CICLO BIOLOGICO DE Coitarsia sp 2, NOCTIITDO ASOCIADO A
 
Chenopodium guinoa (CHENOPODIACEA) Y LISTA I)E OTROS INSECTOS
 

PERJIUDICIALES 

Elba Alissie Fiallo y ;iovanni Onore*
 

Tntroducci6n
 

La quinna es una planta do mis o menos dos metros de altura; sus semillas 
contienen 50', d A1lmid-ln, 5". de azticar y del 4-5% de grasa; el contenido 
proteico es del 12-1M,, avonrijindo al mafz, trigo y arroz (Wilson, 1983).
 

Tradicionalmenre, loq camposinos la siembran en hileras junto con mafz (Zea 
mays), haba (Vicia fib,) , ,irveja (Pisum sitivum) o lino (Linun usitacis'iM--); 
pero ese haco .14,l'c<"s ,oq con l ff,in de incromentar Lis luontes nutri

cionales para PI pits, ,sf como los produ,,zLos do oxporr ici n, se vioncn 
rea lizin ox worqo s wn-c. it iv ~s Vi este psewdocervia I fohi do a esto es 
enesario cL~n I o:i tlcrorus v ibit ices limitantes.,cr q ,-.rros ,ii:icos 

para su pr:,ncc in. Ir. pr:c'r e51 rho sobre 1is p!,onci k ols pligas de la 
,tuin a N o P,.-, ,sh.ch" ' lo, 

Objet ivos
 

Este trabajo tiene cimo tin,lidad ol presentir un inventario de la entoro
fauna perjudicial rnlcinnja con C. auinoa y e ciclo biol6gico de Copitar
sia sp 2, defol-iior do mis implia distribuci6n en eA pa's, as1 como sus 
prlsitns, con mirn , un posible control integrado.
 

Materiales y rtodos 

Este estidio se inici6 en Ai mes d diciembre de 1987 en las provincias
 
de: Imbabr,. Pichincha. Cotopaxi v Chimborazo, gracias al auspicio de LA-

TINRECO S.A.
 

Para loirar la reproduccion en eA laboratoric, se colocaban un macho y una 
hembri en una fundi plist ica, provista de humedad y aigod6n embebido en 
soluci 6 n de sacarosa cnmo alimcnto. 

Los huevos eran recogidos con un pincel y contados; una vez que nacfan las 
larvas, sesenta eran cnlocadas individualmente en una caja plistica con 
papel hmedo y suficiente alimento. Cuando se producia una muda, se regis
traba la fecha, la longitud de Ia larva y se cclectaba la cApsula cefilica 
para ser medida.
 

En el car:mpo se colectaban los insectos, ya sea directamente con la mano
 
o con la tNcnici do barrido. 

Cuando las larvas eran parasitadas, se criaba el parisito en cajas de plis
tico con humedad suficiente. 

* Pontificia Universidad Cat6lica del Ecuador. 
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Resultados y discusi6n
 

Se hin encountr i ,l 61 especis de insectos asociados a C. quinoa; pertenecien 
tos a 31 f. iili is y Oiete ,rdenes. 

Las espocis pc r j,:iciileos pirl est i plinta son 19, incluidas dentro de nue
ve fam iIjas v qc is Arrdoneq (Tabl I i. 

Copitarsia sp 2 (Noctuidae, Lepidoptera)
 

Lugares de t -o: P'r. vinciis de Imbibura, Pichincha, Cotopaxi y Chim
borazo. lns e -: Kne, con sus respect ivos datos se encuentran en el Mu
seo QC.\ (Quiitor iSrli,:v i , lo f n . 

Imago: 34-3Q num do enver, iAura ltr. Son pAilla de un color gris-dora
do; la manchii rbi-ulr P's grishcoa, limitada per escamas negras y la sub
reniforme do un rtno 4ris 0 7v'ob'.urn; en oA maren dist al presentain uni 
seric de p q,.c .s :.inn Us w rb:Iriimd l ir- negris. Las al v; pcsteriore , 

son de una trni 1 , rt s ic,.i c--1 las ordes car obscuro; la venacin us 
evident-o. 

Huevo: Subost ricn, - p-,ixi, id m-nt, 0,6 rim du diirmeLro; en la superfi
cie presonta escalpidos quo so extin ,en lanoi ilin.l,'nte desde eA micr6
pilo a la base. Rocion puesrto es do un cclor opal in, ,mdqj i riendo luego 
pequpo as MarLha,; de c l-or caf-ro Iiz, v i inalmnte se torna grisaceo cerca 
Ae !a eclosiar. 

Larva: En Ai Ati,- estadi mi 39-45 rim. Es de color verde oliva a cafN 
clare, A la m t ri K. Ins osp iriculos presenta una franj i blanci-rosacea 
dorsolater-i mentp pso, una f ran ja negra ent recortada ; posee cunt ra ruKhtres 
de pelos blancos on eI dnrso de coda se.mento v un mech6n sobre la franja 
a la altura de los espiricalos. 

Pupa: 18-22 mm de largo; subfusiforme, de color caf6-amarillento a cafe 
obscuro. El cremistor est 1 1ormndo por cuatro proyecciones agudas, siendo 
el par inrt re Ws largo dorsaImente se presentan numerosas espinas cor
tas y delgadas curvas hacia su oxtreme. 

Biologfa: Los adulros s-n a lic ffa.gcs y nocturnes; 1is hembras son capaces 
de producir alredednr de 276-281 huevos durante toda su vida; stos son 
depositados individuatmente en l haz o envgs de las hojas, rara vez se 
encuentra mis de un huevo en la misma hoja. 

Las larvas at nacer apenas roen el cori 6 n del huevo; son gris transparente
 
y con la cipsla ceft5lica negra; tienen capacidad de socretar seda hasta
 
terminar l tercer etadio; son muy agresivas v se ha observado canibalis
mo.
 

En el campo se ls encuentra principalmente en las vemas terminales o axi
lar2s de i planta. Se alimentan de las hojas, y han sido colectadas, tan
to en plintulas do quince dias come en plantas que inician tloraci6n y en 
menor canti-did en plintas con 1is pinojas va maduras. Larvas de 6ltimo 
estadio so ,iocu nt rin o ,rrios on qrietas on l selo; las pupas son sub
terraneas. 

De los irdividuos criados en laboratorio, el 47,33% Ilegaron a adultos. 

-96



.La mortal idad ms lra n, rouitr orn el soundo ot idio, 37,33% El ci
clo 	 de vida nhtr nija on ,,l lbortoro a una temr itura de 1Q-24 0 C se re

presenta on l Cutld. 1 

Con 	 respecto al coni rl hiolA6ico, so ban encontrado por lo menos tres es

pocies do Tach in .iie quo complettn su ciclo en La larva del quinto estadio; 
Ilvposorer sp. (ich,umonidie) v Apanteles sp. (Braconidae), que al salir 
par orpu ir, matrIn a l:i larva en el tercer estadio. 

Conclus Jones
 

De acuerdto 3 M d, ts ,nhr ,nidaq, se pueoe deducir que Copitarsia sp. 2 pue 

de tenor do c inco a .iote ,cnc ricions por aFio. Considerando estos datos 
y tomanda on c..ont i ,I A ,ro de quo hembra producir,nel huevos cada puede 
la facilidad con quo o'rqa .. pw',io pueda conver! irse en plaga es alta. En 
dos local id , - Cotac ch i IImb Abu.r ) y Pinrta (Pichincha) esre l pid6ptern 
en asoci-icion con at ra esp..,cies del mismo genero, va arrasaron extcnsos 

monocult iv os o dq i . uit r. me os de P Id. 

Se? ha , rnc " nt r i ; -, " 8 -. , : i hio..oLico ejercido por virus, bactorias, 
hongoq encr ,.'-.s v p r 2i1'p e , pberos es como.. f .- s himep pirisit0s; a S 

Prn la prc'.'incii AP ri-Krizc so ha regKitrdo nna mort >lidid en las larvas 
del 48'; ei 29, A" p-r p r iqiti so c ins-Ado por dfpr,,ros e , imen6pteros. 

En la localidid de Checi Pichincha), li mortalidad fie del 86,3", el 68,3% 

debido a pari-iriqn,. 

El porconr.jo , As es de 	 delK p-iris i r iqm" alto el himcn6pt eros, 57-b0, 
son los qo c t,,.:; n ot ro I ,is efic ente, v. quo matan a 1as larvas 

en Un est -di ) r. i'r-n,, rvi t ow de esta forma que Ileguen a etapas mas 
avanzadas pr:,.'Pcando , ri vores , a di forenc ia de los que ladan&os dpteros 
hacon en el t Tm o sta din. 

La listr de Pqpcies perjudiciales para C. quinoa incluida en este trabajo 

es preliminar y pedo servir de gufa para fituras investigaciones. 
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Tabla 1. Insectos perjudiciales para Chenopodium quinoa
 

Orden Familia 	 Genero y especie
 

Hemfptera Miridae 	 Prmba sallei
 

Hom6ptera 	 Cicadellidae Paratinus justi 

Aphididae
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Tabla 1. Cont inuaci6n 

Orden Familia G~nero y especte 

Lepid6ptera Noctuidae Copitarsii -p. I 

Copitxirsii sp. 2 

CopiLarsia sp. 3 

Spod6pter, sp. 

Peridromra sp. 

Agrotis sp. 

1 

2 

3 

Cole6ptera 

Dfptera 

Glechiidae 

Pyralidae 

Geomet ridae 

Cucujidae 

Agromyzidie 

Scrobipalpula sp. 

1 

2 

1 

Oryzaephilus 

su rinamens is 

Liriomyza sp. 

I 

Cuadro 1. Ciclo de vida de Copitarsia sp. 2 

S 

c . 

Estadio 

Rango 

Modo 

M:do 

go 
4011 

Huevo 

6-7 

7 

0,6 0 
0,6 0 

Primero 

4-8 

4 

3,c-4,5 
4,5 

o0,3-0,375 
0,35 

Segundo 

3-7 

3/5 

6-9 
6 

,4&0,625 
0,55 

lercero Cuarto Quinto 

3-8 3-7 3-7 

3/4 4 5 

8-16 12-20 20-29 

9 18 25 

0,65-0,95 1.05 -1,75 1,55-2,3 
0,85 1,45 2,1 

Pre 
PUPA 

9-22 

15 

Pupa 

16-26 

20 

18-22 
18/21 

Adulto 

34-39 
34/37 
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OBTENCION DE QUINUAS DULCES (Chenopodium quinoa Willd)
 

Milton Alvarez B.*
 

Tntroducc i6n
 

En el Ecuador no se dispone de un cultivar o variedad de quinua Chenopo
dium quinoa puro, que se encuentre I ibre de saponinas y tenga buenac 
caracterfst icas agronamicas. 

Esta situaci6n nos condijo a realiz;ir ensayos y trabajos de investigaci6n 
en el terreno de LATINI'E(0 S.A., en Cinbayi, Pichincha y su objetivo 
fue identificar y seleccionar genoripos dulces de quinua en cultivares 
amargos (o orIgen ocuatoriano) para aprovechar la selecci6n realizada 
en estos durn , tcs ciclo. 

Revlsi6n de literatura
 

La presnci J 1, iponini- en el grano de la quinoa le confiere un sabor 

amargo, 1o i -- ti ,ti uno de los limitantes primordiales paral: vo. 
la expansi,.n de sti consume (4, 6, 8). Raz6n por la cual, la obtenci6n 

de variedados J ice:s so cansidera como el objetivo principal del mejora
miento de la qrlinua t1 , o al menos la disminuciSn del contenido de 

saponinas (7). 

Se ha diseado diversos m6todos para el desamargado del grano de quinua
 
(4, 9), que conremplan la via seca y la via hdmeda. Pero la vfa genetica
 
ahorra todo proceso tradicional y los costos involucrados, y ha permitido
 
obtener los mejores resultados (6).
 

Metodologfa
 

Se utiliz6 la tcocnica pan,,ja-surco de la metodologra de selecci6n,
 
tal como a continuaci6n se describe.
 

1. 	 Selecci6n de panojas. En una parcela del cultivar 012 se selecciona
ron las 200 mejores plantas y a cada una de ellas se le hizo in
 
situ la prueba de la espuma (5) para determinar su contenido de
 
saponinas.
 

2. 	 Purificaci6n. Las semillas de las plantas libres de saponinas
 

encontradas, fueron sembradas a grano por golpe. Antes de Ia
 
floraci6n las panojas de cada planta furon cubiertas con fundas
 
de papel pira fijar la caracterfstica dulce medianLe la autopolini
zaci6n, puesto que es'te car~cter est determinado por un par de
 
genes recesivos (1). Se descartaron todas las plantas que dieron
 

semilla amarga.
 

3. 	 Valores nutritivos. Se hicieron anilisis de grasa y protefna
 

para cada genoiipo dulce.
 

* 	 LATINRECO S.A. Casiila 6053 CCI Quito, Ecuador.
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4. 	 Relci n prntvna sapnnins. Con l prnpsit.o dp tenor una i{Ioa 

amp] ia ont ro la r,, icion existente entre P1 cnntpnido do prot-onas 

y sapnninas on A grinn do quiniia, so hizo un anAl isis d correlacion 

do lns d.rtos oht111 5 on 74 onrro,.as do quinua. 

Resultados
 

1. 	 Seleccun de panojas. Entrre las doscienta s plantas seleccionadas 
en la parcel original, se encotraron dos plantas libres de saponi
nas (012-I v 012-2), es decir el uno por ciento. 

Existen vir i o c o t ipos somi-dulces en las diversas provincias 
del 	 Ecuid-r (COrchi, Imhabura, Pichincha, Cotopaxi y Chimborazo), 
y segLin so ha comprobado, on real idad son una mezcIa de plantas 
dulcos v amArqiq. 

2. 	 Purificacion. En la primera generaci 6 n de las dos plantas dulces 
encontradis, se determin& quo el 16 de las plantas era de tipo 
amargo (hterociorces y hnmocigotos). 

2.1 	 Comportarnienro Agr n, I . No se ignori el hecho de que la polinzs

ci6n cruzada ocurridi entro p antas de la misma parcela, podrf', 
afectar a ,trrs -aractprps; pero este rieqgo no os rplevante en 

este caso, dUK quo el cultivar 012. on IA momento de la obtenci6n 
de dos plantas dukes, Pra do buena uniformidad fenotpica, coma 
resultado do cinco ,,ne-r iones do selecc in masal. 

2.2 	 Caracteristicas del grano dulce. El an4lisis del grano dulce 
encontrado on osto estudio y trabajos complementarios siguiendo 

la metodologhi descrita, realizados con otros cultivares, han 
permitido establoror ls siguientes criterios: 

a. 	 El car4ccer dulco no est! ligado a ningn tipo de plantas en par 

ticular. 

b. 	 Hasta el momento, el grano de las quinuas dulces ha side de color 
blanco-opaco que difiere en forma perceptible de la tonalidad 
crema de lns granos amargos; lo que indica que existe un 
ligamenro gonktico de los gones que gobiernan el contenido 
de saponinas y el color del grano. 

c. 	 Al igual que de las quinuas amargas, eA diAmetro del grano
 
de las quinuas dulces generalmente es de entre 1,8 a 2,1
 

nun . 

d. 	 El peso hectolitrico de las quinuas dulces es inferior en
 

3-5 puntos Al de las amargas (cuadro 2).
 

3. 	 Valores nutritivos. AI inicio de este trabajo se temia que el
 
caricter dulce de la quinua estuviera ligado a un menor contenido
 
de compuestos alimenticios; sin embargo, hasta el momento no se
 
tiene evidencias de quo osto ocurra.
 

3.1 	 Comparaci6n do la proteona y de la grasa de quinuas dulces y amargas. 
Los anilisis de laboratorio (cuadro 2) indican que las seleccio

nes y cultivaros dulces presentan contenidos similares de protefna, 
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Cuadro 1. 	 Peso hectolftrico de doce entradas de quinua amarga y
 

siete de quinua dulce
 

Entradas 	 Peso hect. Entradas Peso hect.
 

Amarga 	 Dulce
 

012 64,4 - 69,4 Piartal 61,0 - 66,0
 

Andrade 65,9 Tanlahja 62.0 - 66,0
 
Darquea 66.g 12-2 62,2 - 64,6
 

13P 67,2 - 68,8 Chaucha - R 63,7 - 66,4
 

13 PN 69.3 12-1 64,4
 
Cochasqu! 69,7 Chaucha - Ax.R 66,0
 
Chilena No. 63-1 70.4 Chaucha - V 66,7
 

Imbaya 72.0
 
Porotoc 72,0 - 72,4
 

Chilena R 72,3
 
Cochasqur '3) 67.0 - 70.0
 

Imbaya (3) 56,0 - 68.0
 

Min. 64,4 61,0
 
Promedio 68,9 64,6
 
Mix. 72,4 66,7
 

pero 	tienden a set sup-riores en gra a.
 

3.2 	 Relaci6n protefnas/sapnninas. La baja correlaci6n (r = 0,22) entre 

prote-nis v saponinas indica que el contenido de protefnas no 
dependo del contenido do saponinas (gr~fico 1). 

Conclusiones
 

1. 	 Diversos cultivares de quinuas amargas y semi-dulce del Ecuador
 
esta compuestos por mczclas de plantas dulces y amargas, que pueden
 
ser aisladas para obtener selecciones dulces puras.
 

2. 	 Los cultivares dulces de quinua presentan ventajas frente a las
 
amargas, porque ahorran el proceso de desamargado, lo que es muy
 
importante sobre todo a nivel industrial.
 

3. 	 A nivel experimental se observa que los cultivares dulces y amargos
 
tienen un comportamiento agraonoica similar. 

4. 	 Hiasta ]a ftcha no se conoce el papel que juega La saponina en 
la quinua y por eso no hay que olvidarse de las quinuas amargas. 

5. 	 Los valores nutritivos son snimilares entre quinuas dulces y amargas. 

6. 	 El contenido do proto nas es independiente del de saponinas, por 
lo cual la pnsibilidad de obtener grnno de alta proteina es similar 
en quinuas dulces y amargas. 
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Cuadro 2. Contenido de grasas y protefnas de quinuas dulces y amargas
 

Cultivares 	 Grasa 2 Prote[nas 2 Saponinas wq/q
 

Dulces
 

PIAkTMAL 	 8,0 16,1 0
 

9,5 16,2 0
 
12-2 10,0 16,2 0
 
T , ,6,5 18,5 0
 
40156 18,4 0
 
40157-1 18,4 0
 
40158 - 16,7 0
 

Promedio 8,5 	 17,3 0
 

Amargas
 

0-12 8,2 16,7 6,9
 
0-13 8,7 17,5 6,9
 
IMBAYA 7,9 18,4 6,0
 
COCHASQUI 8,5 15,5 6,5
 

Promedio 8,3 	 17,0 6,5
 

BIbIlograffa
 

1. 	 GANDAR!LLAS, H. 1979. Mejoramiento gen~tico. In Quinua y Kaiiiwa, 

cultivos andinos.
 

2. 	 GANDARILLAS, H. 1985. Estudios de la herencia en la qulnua.
 

In Curso de quinua. Nivel Tcnico. Instituto Nacional de Investi
gaciones Agropecuarias. Quito, Ecuador. 58 p.
 

3. 	 INSTITUTO NACIC)NAL DE INVESTIGACIONES ACROPECUARIAS. 1986. Historia
 
de las dos primeras variedades de quinua. Estaci6n Experimental 

Santa Catalina. Quito, Ecuador. 12 p. 

4. 	 PERALTA, E. 1Q35. Valor nutritivo y usos de la quinua. In curso 
de quinua, Nivel T~cnico. Instituto Nacional de Investigaciones 
Agropocuarias. Quito, Ecuador. 58 p. 

5. 	 KOZOIL, M. 1985. DeLerminaci6n del contenido de saponinas -n
 
quinua por medio del m~todo espumoso. LATINRECO S.A., comunicaci6n
 

interna. Cumbavi, Pichincha, Ecuador. 11 p.
 

6. 	 ROMERO, E. J.A. 1Q8 1. Evaluaci6n do las caracteristicas ffsicas 
qufmicas v biol6gicas de ocho variedades de quinua (Chenopodium 
guinoa Willd). Tesis de maestro de ciencias, Universidad de San 
Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Qufmicas y Farmacia. 
82 p. 

-103



7. TOLA, J. Iq 8 5 . EI mejorimionto gere'tico de cultivos andinos. 
In Curso de quiniA, Nivel T6cnico. Insrituto Nacional de Investiga
ciones Agropecuariis. Quito, Ecuador. 58 p. 

8. VALVERDE, L. R. 1987. Caricterizaci n de los cidos grasos de 
la quinoa . Tsis de doctor on Qufmica, Escuela Superior Polit~cnica 
del Chijrfcrazo, Faculrad d, CIP"LlaS. RiAmhA, Ecuador. 60 p. 

9. ZAVALETAMH.R et.. a. 1ON. EtWdo de tecpriolgfa de desamargado -
de quinua y anilisis do saponinas. inisterio do Planeamiento y Coor 
dinaci6n. La Piz, Bolivia. 185 p.
 

-104



ALMACENAMTENTO A LARGO PI.AZO DE SEMILLAS DE QUINUA
 
(Chenopodium quinoa Willd) Y SUS EFECTOS EN DANOS
 

CROMOSOMICOS
 

Radl Castillo 7.*
 

Introducc i6n
 

Una semilli es un lin y Lin principio, Ileva lo esencial de la herencia,
 
simboliza diversificaci6n y multiplicaci6n, continuaci6n e innovaci6n,
 
sobrevivencia, r(,novaci6n y nacimiento. Es decir preservar una semilla
 
significa,, conqervar ,ingran potcncial gen6tico para su futuro uso.
 

Aunque diforentes :ntr >dos de conservacio n son posibles aplicados para 
preservar la variabilidad gont~tira de las plantas cultivadas v silvestres, 
el almaconamiento de. scmillis a largo plazo parece ser el m6todo ms 
I c ii v ret L <r'o,, - nn ::iv ccsto s . pa ra Ias espec es quo se reproducen 
sexua lmenLe.
 

ActualmenLe, existn r,-co-rndjciones en base a una serie de experiencias 
para el almacennmiento) de s9-lilla a largo plazo (IBPGR, 1985). Almacenan
do semillas a - 20 (,, con hu:nedad interna de la semilla de 5 a 6%o 
se lograrA conservarlas por largos perlodos de tiempo. 

La semilla de quinua se prs,.nta como "ortodoxa" (Ellis, et al 1985, 
Cromarty et al, 1982). Sin embargo observaciones pricticas en campo,
 
han demostrado que pierde su variabilidad muy f.cilmente, cuando las
 
condiciones ambientales vartan entre 75-807. humedad relativa y con 
temperaturas que fluctiian entro 10 - 20 (INTAP, 1985). En estas condicio
nes la semilla pierde su vigor en I y medio anos.
 

Aunque varios bancos de germoplasma en la Zona Andina, estan conservando
 
semillas de quinua, no so han realizado estudios bisicos sobre el compor
tamiento de Ia semilla, v los problemas asociados con ello.
 

El presente trabajo, pretende demostrar que la semilla de quinua puede 
ser almacenada a larga plizo, bajando la temperatura de almacenamiento 
y su humedad interna. Pero, algunos problemas pueden asociarse a perfodos 
largos de almacenamiento, especialmente presentandose da~ios cromos6micos 
o aberraciones.
 

Materiales y m~todos
 

Se utiliz6 semilla de quinua variedad INIAP-IMBAYA obtenida en la Estaci6n
 
Experimental Santa Catalina. Las muestras de diez gramos cada una 
fueron tomadas al azar y ajustadas a 6,4 y 12,7% de humedad interna. 
Cada muestra tue dividida en tres submuestras v almacenadas a 15, 25 
y 35 °C, utilizando sobres de aluminio-polietileno, herm6ticamente 
seIlados. 

Las muestrais Eueron estudiadas a intervalos de 21 dfas, inici5ndose
 
el estudio a partir de los 42 dfas de atmacenamiento hasta los 105
 
dias.
 

Programa Cultivos Andinos, Unidad de Recursos Fitogeniticos. INIAP. Casilla 340 Quito-


Ecuador.
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El1 contenido de humedad de las scmillas so derermin6 utilizando el 
Areodo de ai na tomperatura constante (1 0 C per dos horas, recomendado 
en las reglas de ISTA (intornationl Seed Testing Assoc iat ion, 1985).
 

Para estudiar i viahi IHad d Ia semi Ila, sp ,epiraron en tres repeticio
nes de 50 sum fi I as tie c rd-i trir mrnro, ut ilizandn papel toalla para 
las p"uMbas At' , ":ia w fIn, cidi rpt icion fuo co l, t con suficiente 

agua on un PtiuLa.iAor obs:uro a 20 °C. 

Las aberracinoes cr' m4 wicas fueron obsorvadas do las muestras utiliza
das para es:ili r Ii vi abiIidad d Ia semilla. Se utilizaron puntos
 
d raices, cuando Ost is renfan I cm do largo (24 horas de germinac16n). 
Se las fi f en 1,3 ici do aceticla.cial/alcohol 90,. Para observar 
La mitosis, las pu is de raiz -ueron hidrolizadas con icido clorhidrico
 
I N por 8 minutos a bO °C, n balo de Marfa. Se los lav6 con agua 
de Ilave y se las coloc6 con coloranre de shiff por 45 minutos a tempera
turas ambiewn il> s en Ir] obscuridad.
 

Para obsorvar iI ri. p:i-,I i s cI u Is fueron presionidas en el porta 
y cubre nb_] :% , nsi,r: ,do ckt ico 451. Veinre v cinco puntas de 
rafz fueron u iLi i:is, hasta c ompIerar 150 c61ulas a esrado do anafase 
1 , en mi tes is. Abe r ric iones cromosomicas fueron consi doradas cuando 
se observY pedoazos de cromtsomas dispersos, puntos do cromasoras, cromoso
mas solos no apirrues, creruosamas deformes a lo largo del uso cromosoimi

co (Hirrison, 6.5 

Para poder predecir el almracnamiento de Ia sernilla a determinadas
 

condicioncs inbient Ales, so calcuki las constances de viabilidad bas~ndo
so on IA fOrinula d Rob.rts, 1972. Se realizaron anihisis de regresi6n 
para Ia miad de vida do Ia somilla para calcular los valares de P50,
 
In ,.u. p,"rrur ,r b1,:or las constantes KV, C1 y C2 para La variedad 
INiAP-IMBAYA qp priede servir como base pisra prodecir almacenamiento 
de semilla dw eqra .spoci .
 

Resultados y discusi6n
 

a. Viabilidad
 

Al almacenar ls somillas a tres temperaturas con dos diferentes humedades
 
de semillas, para estudiar Ia viabilidad y el vigor de Ia misma, se
 
estudi6: porcentaje de germinaci6n, largo de Ia radfcula y porcentaje
 
de semillas anormales.
 

Los rosultados do Ia gorminacron (cuadro I ) muestran que se produjo 
una reducci6n por efecto del riempo de almacenamiento en cada tratamiento
 
(temperatura). La baja viabilidad de la semilla fue claramente afectada
 
por contenido de humedad y temperatura.
 

Al realizar el anhIisis de varianza (cuadro 2 ) se observ6 que el 
tiempo y tomprirura do almacenamiento fueron altamente significantes 
(P < 0,01). Hlubo tambin un efecto significativo (5;) para contenido 

de humedad y su interacci6n con tiempo de almacenamiento. Esto muestra 
que los principales facrores quie ,rfectan al almacenamionto do la somilla 
son temperaLura, humedad y riempo de almacenamiento. 
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Cuadro 1. 	 Medias del porcentaje de germinaci6n luego del almacenamiento
 

de la semilla de quinua (Ch. quinoa)
 

Tiempo de almacenamiento
Cont. Temp. 


Humedad C 0 42 63 84 
 105
 

113 92 44 31 	 64Ci 
6,1. 	 25 92 30 76 71 61
 

35 	 92 74 73 67 
 62
 

15 92 82 77 67 65
 

12,7 25 92 76 71 66 65
 
35 	 92 62 31 25 2
 

X 	 92 76 68 51 53
 

Cuadro 2. 	 Anilisis de variancia para porcentajes de germinacl6 n luego 
de almacenados semillas de qufnua en diferentes temperaturas 

y contenido do hurnodad 

Variables 	 SC CM F
 

Tirmpo 4 5376,27 1344.07 12,10**
 
Tomperatura 2 2213,45 1106,73 10,00**
 
Iiumeda d 1 990,20 990 ,30 8,90*
 

Tiempo por temperatura 8 830,97 103.87 0,90ns
 
Tioinpo par humedad 4 391,25 97,81 0,90ns
 
fmp erat.pnr humod'id 2 1516,31 758,16 6,8 *
 
Tri-le 8 887 1q 110,90
 

• - significativo (5) IA altamente qignificativo (1%) 

ns no 	significitivo
 

Usando los 	 valores d P50 (mitad de vida de lote de semillas) (cua
dro 3), calculados dc las ecuaciones de regresi6 n, se pudo derivar 

Los valores a las censtintes KV (potencial de almacenamiento del lote 
do semillas,, C (Cnstinto del contenido de humidid) v C2 (constante 
do t.emperat11ra). Liq consriantes (cuadro 4 ) fueron calculadas usando 
la ecuaci6n P50 = KV - C, m - C2L. 

En la figura 1, so muostra la tendncia de las curvas de viabilidad
 

del lote de somilla al ser almacenada a 12,7-/. humedad interna de semilla.
 

De estas curvas se pueden obtener f~cilmente los valores de P50.
 

Usando las constaintos do viabilidad obtenida para quinua, y al usar 
uni toipcritura de 16 0C y un coneenido de humedad de 12% de la semilla 
que cs lo que comlinm,,nte es ,sadn par los agricultores en Ecuador, 
Ipl icando Ia [6rnuIa do Poborts, obtenemos que el tipmpo que toma un 
stmilla para bajiar al 5074 de gorminactun es un ano. Lo que concuerda 
con In observido en la Fstaci'~n Experimental Santa Catalina. Al usar 
la temp-ratura do -20 0C y 5". de humedad interna de la semilla, recomonda
da por cl IBFGR, se requieren cientos de anos para que baje al 50°/. 
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Cuadro 3. 	 Valores de P50 para Ch . quinoa variedad INIAP-IMBAYA 

TEMPERATURA 	°C 6.4 % 12.7 % 

15 142,90 134,50
 

25 132,90 127,20
 
35 126,50 48,97
 

Cuadro 4. 	 Constantes de viabilidad para semilla de quinua variedad
 
INIAP-1IBAYA
 

Constante 	 Valor
 

KV 	 6,411
 

C1 0,1889 - 0,OOQ43 

C2 0,1023 + 0,002013 

de germinaci6n.
 

b. Dajos cromos6micos
 

Al observar el n6mero de aberraciones cromos6micas (cuadro 5 ) 

se aprecia clararnonto quo l n6 mero dc anormalidades cromos6micas aumenta 
marcadamenLe cuarido Ia tomperatura de a lmacenami,,nto se incremente. 
Cuando la humodid intrni de a sonilla aumenta. r iene un efecto en 
el incremento do diFios croninc,;6iiic-os. 

Cuadro 5. 	 Promedios de danos crornos6rnicos en semillas de quinua 

(GCi. qu inoa) luego de alinacenadas bajo diferentes con 
diciones (observadas en 150 anafases) 

Humedad lemp. Tiempo de aJmacenaiiento (Dias)
 

C Inicio 42 63 84 105
 

15 8,33 - 10,30 9,17 9,03 

6,4 25 8,33 10,75 9,50 12,00 
35 8,33 - 24,32 19,35 15,35 

15 8,33 8,82 11,25 13,95 15,30 
12,7 25 8,33 11,11 14,67 12,28 22,35 

35 8,33 17,85 18,48 35,56 37,50 

Al reaIizar el an5lisis de variancia (cuadro 6), se observa qu6 
temperatura tuvo un efecto altamente significativo (1%) sobre el ndmero 

de dafios cromos6micos; pero, tiempo de almacenamiento y contenido de 
humedad de Ia semilla tuvieron un efecto significativo (5%).
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Cuadro 6. Anilisis de variancia para daos crr-mos6micos luego de
 
diferentes condiciones do almacenami',no de semilla de
 
quinua (Ch. quinoa)
 

Variable 	 df SC CM F
 

Contenido hurm- dad 	 1 156,67 156,67 7,9 *
 

Temperatura 2 477,92 238,96 12,0 ** 
Tiempo alnlac-inafnionto 3 356,82 118,94 6,0 * 
Humodid por t,,mpp.ru ira 2 27,68 13,84 0,7 ns 
Humedad por tirmpo 3 188,93 62,98 3,2 ns 
Temperatura por tLieITnpo 6 206,54 34,44 1,7 ns 
Tripl,, intoricei6n 6 119,53 19,22 

* = sJgnificativo (5%,) ** altamente significativo (1%) 

ns no significativo 

Conc Ius iones
 

La semilla do quinua se la puede almacenar a baja temperatura y contenido 
do humedad por largos perfodos de tiempo.
 

Existe un ofocto directo do la r,mperatura de almacenamiento y el conteni
do do humdid, en el riempn do almacenamiento de la semilla, por lo 
que reduciendo li temperatura y of contenido de humedad de la semilla, 
so aumentari (1 periodo do Alrnacenamiento. 

So observa tn crecimiento del ,,imero de c6lulas con aberrantes anafases 
por efec, de la temperarurai, humedad de ]a semilla y tiempo de almacena
miento. Es decir, -nie-tras m-s baja sea la temperatura de almacenamiento 
y humedad de semilla, menor seria el nimero de daios cromosomicos. 

Al observar qu6 tiempo de almacenamiento influye significativamente
 
sobre el n6mero de daios o aberraciones cromos6micas, so recomienda
 
refrescar o regenerar semillas de quinua cada 5 6 6 aos de almacenamiento
 
o cuando las semillas esten con el 85% de poder germinativo, factor
 
que tambi~n recomienda A IBPGR.
 

Es importante hacer requerimientos sobre la constituci6n genetica en 
progenies de materiales quo tienen alto numero de daios cromosomicos, 
con el objeto de establecer cambios tanto en su genotipo asf como el 
fenotipo. 
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ADAPTABILIDAD DE ECOTIPOS DE QUINUA A DIFERENTES ALTITUDES Y
 
SU IMPLICACION EN LA SE',ECCION 

Emigdio Ball6n*, Loren Robison**, Robert Devls***
 

Int roducci6n
 

La quinta (he -,p,,,pium quinoa Willd), cultivo importante de la zona 
andina y lom stic.,ia par la cultura Tiahunacota, Aymara y quechua engloba 
innumerablt.s v,.nrajas sabre atros cultivos asi coma la habilidad de 
crecer a elevaidas alturas y bajo condiciones de somiiridas y suelos 
pobres (Carmen lq24 ), su conrenido de protefna promedio 14%,6" en lisina 
(Weber 1Q7 8 ). Sirilan a este cultivo on iin lugar preferencial en el 
Ambito internacioial. 

La quinna en a actual idad en USA esta alcanzand' nivel'-s elevados 
de demanda en ,I consun,.) hmann. En hiso, a estos aspectos Talavava 
ha iniciado 'in est udio sabre su adapt abi I i 1ad, evalac i 6 n del corporta
miento agron;mico, soleccion do variedadis de a lr, rindiminto, t amano 
del grano, bajo contenido de sapnnina e idnlif icar prnblomas (nncernien
tes a plagas y 'nfermodades en colecciones prncdentfes do Bolivia, 
Perti, Chile, Ecuador y Colombia en cooperaci6n con pequeios agricultores 
el Contro Expetim,,nt l do Alcalde (,NMSU , y la L'niversidad Brigham 
Young de Utah. 

La quinua presenta diferencias peculiares en su morfologfa v coloraci6n 
(Vidalon 1944, Tamayquichua, Narrea 1976). Brown (1953) y Wellhausen 
(1956, 1965) enfatizan en la importancia del ex6tico del germoplasma 
de mafz los dos autores presentan la idea de la importancia de la variabi
lidad y la vulnerabilidad gen~tica. Estas caracterfsticas dan la posibi
lidad do seleccionar y mostrar el potencial en trabajos de selecci6n 
posterior.
 

Ball6n (1980), observa sabre 350 ecotipos un comportamiento diferencial 
entre ecotipos pertenecientes a Bolivia, Colombia, Ecuador y Pertl al 
igual que en t'SA 1984. 

Patacamaya (1976) evaluando el banco de germoplasma determinan una 
amplia variabilidad en ei material gen~tico. Coma tolerancia a heladas, 
sequfas, insectos, enfermedades y caracteres morfol6gicos. Gandarillas
 
(1968) hace una clasificaci6n en base a caracterfsticas morfol6gicas
 
y describe 17 razas.
 

Etcheveres y Avila (1979), ecotipos desarrollados al nivel del mar
 
presentan inflorescencia compacta y granos peque os amarillos y transltci
dos.
 

Vorano y Garcfa (1976) obtienen rendimientos de 409 a 800 kg/ha en
 
pequeas parcelas.
 

Talavaya Center, USA. 
*4 Ezra Taft Benson Agriculture and Food Institute Association. Dean-College of Biology and 

Agriculture. USA. 
4 Community College [spa~ola. USA. 
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La altura de Ia planta varfa de acuerdo al ambiente y la variedad 0.20 
a 3 m. Vidal6n 1944, Fuentes 1972, Capelo 1976, Narrea 1976, Cardozo
 
1976, como tamhit:n al tamaio de la panoja.
 

La a'tura de la pl nta pupde ser un caricter goet ico por la utilizaci6n 
de nutrientes Posis (1Q75) , caricter que est:i re Ic iona do con el cl ima, 
lugar de orige:n, qu , .vsdc ville son mis altis que las del Altiplano. 

La )ltIra do V pI n.1--j I s vari ablo c om* rihin n aI di Mot ro Posas f1975), 
luzurraga (1q79), encucntra que ecotipos del Ecuador de 31,7 a 47,1 
Cm. 

lI perfodo vegprativo es variable, C;rden:'s (IQ6(), indica que quinuas 
sembradas on Camhr idgo Ing!aterra, on e 1 e ra no produjeron p Iantas 
de gran tamA No pcro no florecieron. En cambio form6 frutos una variedad 
procodnte do Chile.
 

C idzo (10'- ), xprime K quo v ri,,dAd do Pe r y Bolivia sambradas 
en Ecuador fueron precoces 120 dfas en cemparac ion con las de Ecuador 
220 dfas.
 

Pulgar (1978), observa que quinuas do Per6 sembradas on Nari~io, mostraron 
un perfodo vegetativo da 7 meses y 10 dias, aste autor indica tambikn 
qua el perfodo vegaLi'o ,.iria se.,tn los pafses, regiones naturales, 
variedades, clima [lucruindo entre 120 y 240 dfas pudi~ndose observar 
dos cosechas al aio on alganis zonis tropicAles do \m rica.
 

Seg6n Zapana (1q69), el c portimieutto fisiolcgico r: uestra gran variabi-
Iidad siendo lI mis nor &I.n d Ia simbri a 1a floraci6n la que pasa 
a depender de la procedonria ,,, rifica, altitud, temperatura. etc. 

Tapia (1980), indica qua quinuas del valle Licenn un perfodo vegetativo 
de 200-240 dfas en tanto que las de altiplano requieren entre 150-190 
dfas para madurar. 

Materiales y mtodos
 

El presente estudio se llev6 a cabo en el Estado de New M xico en las
 
localidades de Nambe 6075 pies, Alcalde 5870, Espahola 5595, Tesuque
 
6800, Albulquerque 5000, Las Vegas 5500 y Washington st. 30. Observ~ndose
 
diferencias en cuanto al tipo de suelo, temperatura, altitud, precipita

ci6n, etc.
 

El material obtenido de Bolivia, Per6, Chile y Ecuador fue de 350 ecoti
pos, sembrado en surcos de 6 m a chorro continuo en Nambe y en numero 
menor en Las otras localidades. DuranLe Al desarrollo vegatAtivo se 
realizaron labores de raleo, escarda, riegos. La evaluaci6n del material 
se realiz6 duranta eA desarrollo vegearivo. Se cosech6 1000 plantas 
individuales las que corresponden a 170 lfneas del total sembrado, 
el resto no sa cosech6 por ser muy tardio. 

6
Para la evaluaci n se consider6 altura de planta, panoja, dilmetro 
de panoja, color planta, tamaio, color semilla, tolerancia a plagas, 
enfermedades y rendimiento. 
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Resultados
 

Los resultados obtenidos en eI estudio se presentan on los cuadros
 
siguientes donde e presentan Ia variabilidad existnte do los caracte

res considerados en el estudio come altura de planta, painoja, di~metro 
de panoja , txnai 3, color do gr.ino y rendimionto or pl.In a, sobre el 

total de plantas cosechadas en diferentes localidads.
 

El cuadro 1, Munstrn las caracterfst icas :igronrnlmcas correspondientes 
a los ecot ipes estudiidos en Ias diferentes localidades, observ, ndose 

diferencias para los caracteres considerados: altura do planta, panoja, 
panojA, rbi iodi~metro de h to, cnl or , ral. (10 semi I Ia, rendimiento, 

come tambi ln tole ranc in a plagis y onformnodides. 

La mayor Ai I ra do pl Inta so observa fn Las Vegas, cuadro 2 con 
68 pulgadAs, v la mpnor en Alcalde con 88. La altura de la panoja 
presenta difOWren iai considorables correspondiendo la mayor a Las Vegas 

con 10 y Pl mnofr a Alcalde con 5,2. 

El mayor diametro de panoja so observa on Nambe 3,1 y el menor en Albul

querque 1,8.
 

Los promedios obtenidos en la semilla no presentan marcada diferencia 

(1, 9 - 1, 8), en tanto que en eA cuadro I presenta una mayor 
variabi Iidad. 

El rendimienro en grano presenta diferencias entre localidades, obteni~n

dose en Nambe l mayor rondimiento promedio 22 g y el menor en Tesuque
 

9 g. En el cuadro 1 se presentan rendimientos mayores hasta de
 
250 g por planta, aspectos que muestran el potencial de este cultivo
 

en esLas elevaciones.
 

E cuadro 2 nos muestra promedios totales y desvio standard en
 
las diferenwes localidades. Observindose un mayor promedio de altura
 

de planta en Las Vegas coma tambi6n el desvio standard. Estos resultados
 

nos muestran la variabilidad existente dentro del material probado.
 

Al mismo tiempo se muestran diferencias en cuanto altura y di£metro
 
de panoja. Referente al tamano de grano no se obsorvan diferencias
 

significativas. El rendimiento presonta diferencias significativas
 

entre localidades observindose un mayor rendimiento en Nambe 22 g y
 

eA menor en Tesuque 9 g.
 

En el total de poblaci6n se realiz6 un an~lisis de correlaci6n simple 
para el total de variables consideradas en l estudio, observAndose 
una alta correlaci6n para el caricter altura de planta, panoja y didme

tro de panoja con ol rendimienro. Se observa una correlaci6n altamente 
signilicativa de la altura de la planta con el di5metro de panoja, 
tamao de grano y rendimiento. Asimismo se observa una correlaci6n 
altamente significativa entre tamano de grano y rendimiento. 

Conc lusiones
 

La investigaci6n describe el potencial del cultivo a alturas menores
 

del lugar de origen, mostrando tambi6n la amplia variabilidad de los
 
ecotipos probados (Bolivia, Chile, Ecuador, Per), en cuanto a altura
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Cuadro 1. Caracteristicas fenol6gicas de ecotipos probados en diferentes localidades
 

Localidad 
 Ecotipo AL/P[ AL/PAN DIA/PLAN TIP/PAN COL/PL HAB. 
 INS ENF. COL/GRA TAM/GRA MAD REND.
 
PULG. PULG. PULG 
 I 1* 

* I I* g/plan 

Nambe 6-89 
 2 GSC PER MB49 7 4 4 CHA 2,2 1!!6-98 63 10 3 GC VEA q 4 2 a 2,2 % 127/-133 46 9 2 
 AC VEA Ml 
 4 4 ACH 1,9 T4-407 46 10 2 GC 
 VEA 1 3 4 BCH 2,1 N 
 25134-94 64 10 3,5 GC VER BMB 4 3 B 2,2 P I
44-367 49 4 
 4 CC VER PRM 4 
 4 BS 1,g P 149
1-131 54 
 12 3 
 GR VER M 4 2 
 B 2.2 N 174
2-240 70 14 
 3 GR RER RM 4 3 B 
 1,8 P 2j
6-63 66 
 15 6 GC VER MT 4 3 RCH 2,1 N 182
K-Virginia 57 7 
 3 GC RER BMT 4 2 
 BCH 2,2 N 201
K-Negra 75 9 
 2 AR VER MBMT 4 3 N 
 2,3 N 102 

t-n 2-81 42 4 1 GC VER BT 2 3 
 BS 1,8 T 0,9
 
6-88 

Tesuque Calancha 37 8 
 2,7 GC VEA MT 
 4 2 CHS 
 2 N 57

2-240 34 8 
 2 GC VEA SR 
 4 3 CHS 
 2 N 11
7-133 35 8 
 2 GC REA SR 
 3 3 ACH 1,8 N 12
7-135 35 
 8 3 
 GC VEA SR 4 4 
 AM 1,9 N 0,7
Las Vegas 6-65 47 8 
 3 GC VEA TM 4 
 3 ACM 1,9 N 28
6-47 52 10 
 2,1 GC VEA T 4 
 2 8 1,9 T 24
240 32 
 10 3 
 GC VEA T 4 3 
 BS 1,9 N 33
AL-60 
 63 14 1,7 GR VEA MT 2 
 3 CHOP 1,9 P 6
Alcalde 1-60 35 
 7 2 GC VEA M 53
4 4 AB 1,9 N
4-16 38 
 6 3 GC VEA 8M 4 1 BH 2 P 55
6-65 41 5 
 3 GR VEA PM 4 
 1 BS 1,9 P 47
Calcha 41 7 2 
 GR VEA MT 4 3 
 B 2 
 N 45
1-18 30 
 4 1 GC VEA SR 3 3 B 
 1,9 N 0,5
 



Cuadro 1. Continuaci6n
 

Localidad Ecotipo AL/PI 

PUIG. 

AL/PAN 

PULG. 

DIA/PLAN 

PULG. 

TIP/PAN COL/PL 

,' 

HIS. INS EIF. COL/GRA IAM/GRA MAD 

, 

R[ED. 

g/plan. 

Alburquerque 240 49 8 12 GC VEA SR 4 3 7,970 
7-6 40 9 2 6C VEA SR 4 2 BANR ,8 N 

Espaflola 

ALB-31 
ALB-30 

7-6 

7-27 

AL-16 

240 

37 
39 

47 

41 

44 

57 

9 
9 

10 

6 

10 

7 

2 
2 

1,7 

3 

3 

3 

GC 
GC 

GC 

GC 

GC 

GC 

VER 
VER 

VEA 

VEA 

REA 

REA 

SR 
4T 

SR 

SR 

BMT 

PBMT 

3 
4 

4 

4 

4 

2 

4 
3 

3 

3 

3 

3 

CH 
ACH 

CH 
B 

CHR 

B 

1,9 
1,9 

1,9 

1,9 

2 

2 

N 
P 
N 

N 

p 

P 

12 
1,2 

55 

41 

39 

Washington 
407 

407 
Faro 

45 7 3 GR REA PBM 4 2 ACH 

CH 

BCH 

1,9 

1,9 

2 

P 

P 

N 

I 

43 

32 
Milahve 
Tamuco 

BCH 
B 

2,1 
1,8 

p 
N 

20 
0,7 

Tipo panoja ** Color planta * Hibito * Color grano 
G - Glomerulada R - Rojo M = Mucha A - Amarillo 
A - Amarantiforme A = Amarillo P - Poca B - Blanco 
C - Compacta V - Verde S - Superior CH - Chulpi 
R - Rala E - Estrias B - Basal S - Sucio 

M - Media R - Rojo 
T - Terminal N - Negro 

* Insectos y Enfermedades * Maduracj6n 

I - Muy susceptible P - Precoz 
2 - Susceptible N - Normal 
3 - Medianamente tolerante T - Tardio 
4 - Tolerante 

5 - Muy tolerante 



Cuadro 2. Promedios y desvfo standard en poblaciones de quinua en diferentes 
localidades 

VARIABLES VANBE 
6975 

x 6 

ALBURQUERQUE 
5000 

x 6 

VEGAS 
4800 

x 6 

ESPAkOLA 
5795 
x 6 

ALCALDE 
5700 

x 6 

TESUQUE 
5700 

x 6 

WASHING/ST 
50 

x 5 

TOIAL 
POBLACION 
x 

No. 760 No. 24 No. 27 No. 49 No. 61 No. 36 

Alt/pi (puig) 55 9,1 41 4,2 68 9,6 48 4,7 33 8,3 37 5,7 52 22 

Alt/pan (pulg) 3,5 2,7 8,4 1,6 10 2,1 6,3 1,8 5,9 2 8.2 1,7 8,3 2,7 

Dia/pan (pulg) 3,1 1,8 1,8 1,7 2,3 0,5 2,5 0,6 1,9 0,7 2,2 0,4 2.8 1,7 

Ins. 3,3 1,1 3,5 7,6 3,8 0,5 3,4 0,8 3,7 0,6 3,9 0,4 3,8 1,1 

Enf. 3,2 3,3 3,0 0,4 2,8 0,5 2,7 0,6 2,8 0,8 2,7 0,5 3,1 0,8 

Tam/gra (mm) 1,9 1,5 1,8 0,1 1,9 0,07 1,9 0,1 1,8 0,2 1.9 0,7 1,09 0,1 1,9 0,5 

Rend/pI (g) 2,2 22 12 18 18 17 11 11 12 14 10 11 9,2 20 21 



de pI inta, panni j,, dimo ro do panoja, h~ibito, tolerancia a insectos, 
enfermodades y ronliointo. 

El anilisis do correlacicn nos muestra la variabilidad y la alta correla
ci6n do 1,,s ciracreres considerados como altura do planta, panoja, 
di~metro do pwtojA con ul rendimiento. No se observ6 elevada incidencia 
de at Aqwo . p! i s v cufn rmedades. 
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"QUINUA: ELEMENTO BASICO EN LA ALIMENTACION HUMANA"
 

Ruperto lidalgo Abarca y Jos4 Zaporta Pacheco
 

wCuando mis sencillos, simples y naturales sean los alimentos
 

del hombre ... mas sano, vigoroso y longevo seri nuestro cuer
 
po, mas perfectos ser5n todos sus sentidos, mis activas y po
 

derosas podrin hacerse las facultades intelectuales y morales
 
gracias a un cultivo adecuado de las oisnas".
 

Dr. Sylvester Graham (padre de los alimentos salutfferos)
 

Introducci6n
 

En nuestro pais al igual que en otros en via de desarrollo la incidencia 
del desbalance protoico-cal6rico, se inicia alrededor de los cuatro 
meses do edad, siendo notorio por medio de Muchas manifestaciones en 
los escolares. Esta observaci6n la hemos tomado de las zonas rurales 
de Cicalpa, Cajabamba Y Columbe, pertenecientes al Cant6n Colta y que 
contemplan una poblaci6n de 37.000 habitantes. 

Al analizar, el botelfn opidemiol6gico No. 14 del Ministerio de Salud
 
P6hlica (M.S.P.), nos cncontramos que el Instituto Nacional de Estadisticas
 
y Censos (INEC), reporra que entre las diez primeras causas do muerte
 
en c I Ecuador, siempre figura en primer lugar la diarrea, segun los 
estudios realizados en 1960 y 1982.
 

Ahora bien, las investigaciones realizadas en todos los aspectos, demues
tran que no solamente las malas condiciones de vida, la higiene inadecuada,
 
el hacinamiento y la ignorancia contribuyen a que se eleve la tasa de 
mortalidad, tarnbi~n so atribuye a la mala nutrici6n quo ha provocado
 
en el subnutrido o desnutrido una resistencia baja a las infecciones,
 
sobre todo en eI tracto respiraorio y en eI digestivo.
 

Es decir, existe una interacci6n entre mala nutrici6n y enfermedades
 
infecciosas quo tienen su importancia clfnica y epidemiol6gica; no ser
 
por inadvertencia, no eri por egoismo, que ignoran los que tienen una
 
vida pr6spera, de lo quo ocurre entre ia gente que menos tiene, sino
 
que no han lIlegado hasta su mesa, no saben lo que esta gente come.
 

La gran proliferaci6n de microorganismos en el tubo digestivo humano,
 
originan DIARREA CRONICA Y MALABSORCION, lo cual conduce a la desnutrici6n.
 

Objetivos
 

- Se persigue mejorar los h~bitos y pricticas alimentarias a nivel fami
liar y de la comunidad.
 

- Prevenir la desnutrici6n en los niios, preconizando el consumo de qui
nua en la embarazada. 

* Hospital Cantonal de Colta, Chimborazo-Ecuador.
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Continuar la labor informativa y promocionir a la madre en lactancia, 

proporcionando conocimientos de los hen. ticios do la quinua. 

Compr bar la imporrancia de la quinu. coma sunlemento alimentario 

en las dist intas etapas v circunstancias dol ser hunmAno. 

Establecer eA efecto de la quinua, Pn i rendimiento intelectual 

y psicosocial de los nilios escolares. 

Difundir la siembra y utilizacl6n de la quinua, con participaci6n 
corunittria 'Ictivl: personal de salud, profesores, promotores 
de salud, club do madres, lfderes comunitarios, alfabetizadores, 
medios de comunicaci6n, autoridades, etc.
 

Materiales y m~todos
 

Se estudiaron 200 nios que concurren a la consulta externa del Hospital 

Cantonal de Colta, en eA periodo de noviembre de 1987 a abril de 1988. 

De este grupa de ni~ios, fueron: 100 menores de un aKo, subdivididos 
en, de 0 a 4 meses y de 5 a 12 meses; 50 ni~os de 1 a 4 aios y 50 ni~os 

escolares.
 

El diagn6stico se lo estableci6 por medio de: historia clinica, tarjeta
 

de control, signos y sfntomas clfnicos caracterfsticos, conducta y exame

nes de laboratorio. A cada nino se lo clasific6, de acuerdo a su grado 

nutricional, asf: normal (N), desnutrici6n love (D.L.), desnutrici6n 

moderada (D.M.) y desnutrici6n grave (D.C.). 

Es importante indicar, que para mayor precisi 6 n y seguridad se estim6
 

datos para eA estudio una vez desurtadas las patologfas agregadas.
 

Debemos citar a doce pacientes con sfndrome de hipersecreci6n gstrica, 

de corta o larga evoluci6n, en quienes se estim 6 : curso clfnico, antece

dentes patol6gicns, hibitos laborales, sociales y alimenticios. Estos 

pacientps no rectieron firmacos, justamente para evaluar su reacci6n. 

Finalmente un ntmero no determinado de pacientes, en perfodos post-quir6r

gicos, post-traumiticos v quemados, se observ6 una considerable rapidez 
en el proceso de cicatrizaci6n, con acelerada reposici 6 n de rejidos, 

asi como una gran adaptaci6n psicol6gica a la etapa de convalescencia. 

Protocolo de estudio.- Se realizaron los siguientes estudios: en los 
menores de un a~o, en el control mensual, peso, talla, conducta, perfmetro 

cefilico y h !biros higienicos y alimenticios de Ia madre; en los ninos 
de 1 a 4 aos, peso, talla, reacciones psicomotcras, hibitos higi~nicos 

de la madre; en los ninos escolares, que se desarrolla su evaluaci6n 
en las escuelas de Ks comunidades, tenemos: peso, talla, rendimiento 

acad~mico v de conductia, capac idad visual y audit iva. Para los pacientes 
con sfndrime do hipersecrecion gistrica, se evalu 6 sintomatologfa, clfnica 
semiol6 gica y tendencias habituales. en los pacientes con evoluci6n 

post-operatoria, post-traumitica y quemados, previa valoraci6', se estim6 

sus adelantos, sepgin tipo de lesi6n, extensi6n, grado de profundidad 

y complicaciones.
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Resultados y discusi6n
 

De acuerdo a la distribuci6n et rea establecida tenemos los siguientes 

re sult ados: 

1. Niiios menores de un aiio
 

Debido a la caracteristica determinada por medio del an~lisis de control
 
y asistencia m~dica a este grupo de edad, 
segn el cual, a partir de
 
los cuaLro meses de edad se produce una variaci6n en el nivel ponderal, 
con naircida tendoncia hacia los par imetros de desnutrici6n, procedi~ndose 
por lo tanto a subdividir este grupo etireo en: 6e 0 a 4 meses y de 
5 a 12 meses: as tenomos que en el grupo de 0 a 4 meses desde la inicia
ci6n del tratamiento hasta el seguimiento, en el caso de los ifios norma
les (N.) el progreso es de el 9%, en el caso de desnutrici6n leve (D.L.) 
se mojora el 47., para la desnutrici6n moderada (D.M.) se gana el 2% 
y obteni6ndose un adelanto de 3% en desnutrici6n grave (D.G.). 

De 0 a 4 meses
 

Inicia el tratamiento 
 Con tratamlento
 
010 
 0,0 

100 100 

90 90 
80 80 

70 70 

60 60 

5050 " 

40 40 _ 

30 30 

20 20 

10 10 
00
 

00 ________________________0 

N. D.L. D.M. D.G. N. D.L. D.M. D.G. 

N. - 64 0/0; D.L. - 2 0 °/o; D.M. - N. - 73 °/o; D.L. -- 16 °/o;
11 /o; D.G. 5010 0

D.M. - 9 /o; D.G. - 2 '/o 

Nota: Es necesario indicar je en los reci~n nacidos hemos observado el 12%
 

de bajo peso al nacer o peso subnormal.
 

De 5 a 12 meses
 

En los casos de los ni~os normales detectamos un aumento del 15% para
 
casos leves, mejorfa del 8.1., los de moderada ganan 5%, con una ganancia
 
en desnutrici6n grave del 2%.
 

Es de recordar, que a partir de esta edad es cuando se registran notables
 
cambios en las tazas ponderables y de morbilidad.
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Inicia el tratamiento Con tratamiento
 

100 100 

90 -90
 

80 80
 

70 
 70
 

(io0 60
 

50.. 50
 

-0- 40
 

30 30
 

20 - 20
 

10 10
 

0 I 00II
 

N. D.L. D).M. D.G. N. D.L. D.M. D.G. 

N. 60 "/0; D.1. - 22",o; I).M.- 14 /o - N.- 75 0o; D.L. - 14 1 

D.G. - 4 (/o D. .- 9 °/o; D.G. - 2 0/o 

2. Niios de uno a cuatro aios
 

En esto gr,.!po .t ircu,, en el que se destaca el inicio de independencia 
alimelairia, tenrlos I,i siUuientes observaciones: Los normales presentan 
una ganancia de '! -,., Ies duenu rrides lt,ves iumenran en 87, los de moderada 
mejoran en L ,Jo grive cn 4'.12 los 


00 Inicia el tratamiento 0,0 Con tratamiento 

100 100
 

90 90 

80 
 80
 

70 
 70 

60 
 60
 

50 50
 

40 40
 

30 30
 

20 20
 

10, 10
 

00 
 0 
N. D.L. D.M. D.G. N. D.L. D.M. D.G. 

N. - 400/o: DL. . 23 )/o:D.M. - 29 0 /o: N . - 64 O/o: D.L. - 15 °/o 

D.G. - 8 0io D.M.- 17 0 /o: D.G. 4 °/o 

3. Nifos de edad escolar
 

Menc ionando ,inLos que este grupo etireo se lo . recibi6 en condiciones 
de notble det,,ioro en su salud, pero debido - la evidente colaboraci6n 
personal jL Ies osL.udiantes y el imporLante apoyo de padres y profesores, 
se ha pcdido obtener cambios de considerabLe estimaciSn en cuanto a 
pa imet ros 4,.-r,, iles do los alumnos. 

En lns casos de normales l ganancii er. sro grupo fue de 32"1., los desnu
trido lev., !rejorirn 1%, los de moderada 13", y los de grave 16%. 
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Inicia el tratamiento Con tratamiento
 
010 010 

100 100 

go so

70 70 

60 60

50 so
 

40 40

0 ... 20
 

10 10 
0 0 . oo---- I 

N. Dl. D.M. D.G. N. D.L. D.M. D.G. 

0 -N.- 170/o; D.L.- 22 0 /o; D.M.- 32 o;.. N.- 4900Io D.L. - 19 0I1 

D.G. - 290/o D.M. - 190/o; D.G. - 130/o 

4. Pactentes con sfndrome de hipersecreci6n gistrica
 

Este grupo de estudio, como ya se ha indicado fue seguido en base a 
buena colaboracion de su parte, lamentableiente no se pudo realizar 
va lor' v-~c yyr _ . do Riyos X, endoscopfa , examen de jugo gAstrico, 
sangre, etc.- no obstinte el tntei6s mutuo y un detenido examen clinico 

pudo arroj.r datos posit ivos de consideracl6n. 

De los doce pacientes que consu,ltaron: uno refiri6 ningun progreso 
y se minto o estacionario, dos manifestaron leves mejorfas, dos indicaron 
adelantos notable; y un gran alivio sintomntico y finalmente stete personas 
refirieron total alivio con suspensi6n del cuadro clfnico. Es necesario 
agregar que el estacionario era paciente cr6nico, los dos leves eran 
agudos, los dos de cambios importantes eran igialmente agudos y los 
si.ete de total recuperaci6n eran dos cr6nicos y cinco agudos. 

010 

100
 

90 

70 

60 stabW 

40 R. RXula 

30 B. Bueno 
20 MB.: uy Bueono 

10 
00 I ' 

IL R. N. MD. 

Luego tenemos:
 

a. En los niiios bajos de peso reci~n nacidos, cuyas madres hacen uso
 

de la quinua, se ha visto por medio de la curva de desarrollo que
 
su peso tiende a normalizarse, hasta ubicarse en el parAmetro normal;
 
estos datos se hallan consignados en las historlas clfnicas.
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b. 	 En los niios de peso normal cuyas madres han recibido dieta con
 
quinua, 4stos mantienen su espacio de curva normal.
 

c. 	 Se debe indicar que so puede establecer un grupo do nifios que al 
no hahbr consmido quinua antes, asf como nutrientes que motiven 
un crecienre trahijo fisioLcgico intestinal, ms poliparasitosis 
pudo originar cambios en hbitos digest ivns, pero ovaluadrs y contro

lados fueron superad ,s. 

d. 	 Segun los estudios rolizados por Plutarco Naranjo V.; M.D., investi
gador sobre nutricion , valor alimenticio de muchos productos nativos 

del Area andma , I," Lmidad de la quinua so fundamenta en su alto 

contenido de prorepnas, deb indose indicar que la quinua tiene 

un importante cntenido do uno de los aminoicidos esenciales, eA 
tript 6 fano. por medio del cual c organismo obtiene seroLonina 
(5-hidroxitrtaamina), que es "indispensable para l buen rendimiento 
mental" 

e. 	 En casos de diarrea en los ninos, homos recomendado una bebida
 
de quinua previa valoraci6n de los casos; en toda forma los resultados
 
fueron sat isfactorios.
 

f. 	 A los pacientes dL cuadruo con hipersecrecion gistrica, para su
 
seguimiento, se indic6 el consumo de bebida do quinua tres veces
 
al dfa.
 

g. 	 Un considerable nomero de personas de confiable informaci6n (profesio
hales, enfermeras, etc.) nos indican que luego de la ingesta de
 
quinua, presentan manifestaciones de somnolencia y sosiego.
 

Conclus iones
 

1. 	 Es indispensable emplear quinua en la alimentaci6n como elemento
 
b~sico de ella.
 

2. 	 La quinua es 6til para prevenir y tratar desnutrici6n en todos
 
los esLados y edades.
 

3. 	 Se detecta que en las comunidades que no se cultiva quinua, se 
produce un deterioro general de la nutrici6n. 

4. 	 Se ha instituido en el hospital cantonal de Colta el desayuno de
 
quinua para los pacientes con aceptaci6n plena. Esta medida constitu

6
ye la primera en su g nero, forma de aplicaci6n y resultados obteni
dos en eA mundo.
 

5. 	 Como consecuencia de fundamentar la alimentaci6n en hidratos 
de carbono y otros productos pobres en contenido nutritivo, provocan
 
serios problemas de salud como las enfermedades carenciales: avitami
nosis, diferentes grados de desnutrici6n proteico-cal6rica en los
 
ni~os y anemia en las embarazadas.
 

6. 	 La mujer campesina generalmente se casa muy joven y experimenta
 
frecuentes embarazos con intervalos cortos, corriendo el riesgo
 
de que su hijo al nacer tenga un peso bajo o deficiente, expuesto
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a1 fallecimiento. 

7. 	 Hemos observado que generalmonte eA peso do los ni6os campesinos 

al nacer cs co 3.000 gramos, con varianres suporiores e inferiores 

a est-e va ilr, I logindo 1lglnns ni os a pesar 2.5u0 gram.os y menos, 

m,:,ciendo rwLUCMrlendir bebidas do quinua r res veces a1 dia segtmn 

los casos. 

8. 	 En los pacien.cs do pocos dfas de haspitalizacion no se puede valorar 

su cuadro nutrricional v respuesta clfnica; pero s podemos conjeturar 

que eA mejoramionto de su estado on algo obedece al uso do la quinua. 

9. 	 Hay que tomar en cuenta lo siguiente como nota adicional, de que 

los usuaris dvl hospital son en su mayoria iidfgeinas que t ienen 

su forma habitual de desayunar y de pronto cuando ingresaban aI 

hospital se les proporcionaba un desayuno muy distinto al acostumbra

do, ademiSs qu, no era necesariamente sustancioso (cafefna). 

10. 	 En escolares, para fines de investigaci,In se ha escogido un grupo 

de nitros desnutridos, cuva alimentaci~n es baja en indice proreico, 

se les realiz6 exrmenes de laboratorio, segln las casos so realizaron 

controles radiogrificos, eliminaci6n do part'sitos y otras posibles 

causas detoctables clfnicamente. A ostos nins d manera general, 

se les brinda un desayuno de quinua con pan y guineo y a las madres 

se les recomienda que les suministren sopa de quinua en forna ocasio

nal. Estos ninos mejeran su estado nutricional, su rendimiento 

acad6mico y [a atencion. 

11. 	 No es causal los efectos positivos observados en eA tratamiento
 

con quinua, en casos do sfndrome de hipersecreci6n gistrica; ya
 

que su alto contenido proteico y su tendencia fuerte hacia la alcali

nidad (pH. hasta 11,20), as! lo explican.
 

Recomendaciones
 

1. 	 Comenzando con el desayuno diario que se prepara de la siguiente
 

manera: dos cucharadas soperas colmadas de harina de quinua, que
 

representan treinta gramos; 125 cc de agria; 125 cc de leche (esta
 
6
proporci n de leche se debe a quo el usuario no est6 acostumbrado
 

a tomar leche, lo que puede provocar trastornos digestivos y si
 
6
 

ste es el caso hay que reducir mas aun la concentraci n de leche,
 

para que no se atribuya a la quinua estos efectos no deseados,
 

pues la quinua ni siquiera produce gases); dulce de raspadura (pane
6
la) 30 gramos, a esta preparaci n se e puede ahadir una fruta,
 

como guineo, naranjilla, maracuy,, guayaba, etc. o simplemente
 

canela.
 

El anilisis estructural del contenido nutricional de esta tasa
 

de desayuno, sin la fruta nos proporciona lo siguiente:
 

Producto Calorfas Protefnas Hidrato/C. Calc o Tript6fano
 

Quinua 105 5,5 g 20,1 g 33 mg 0,1 g
 

Panela 105 0,2 g 27,0 g 12 mg
 

Leche 76 4,3 g 7,2 g 1,lmg
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2. 	 Desde los cuatro meses de edad aconsejamos a las madres que a los 
ni~os se es suministre, cucharaditas de quinua en bebidas de dulce 
y en coladas de sal. 

3. 	 Es necesario contar con la presencia itinerante de un ingeniero agr6no
 
mo especializido en cultivos andinos, con la finalidad de que se 
introduzcm a Ia brevedad posible cultivos de alto contenido nutricio
na 1. 

4. 	 Establecer la venta de quinua en grano y/o molida (harina) en las
 
tiendas comunales de abasros.
 

5. 	 Educar y adiestrar al personal de salud, en la conducci6n del progra
ma.
 

6. 	 Que el personal de salud, por medio de los distintos servicios
 
proporciones instrucciones para el conocimiento, de una dieta adecuada
 
que incluya suficiente protefna que es indispensable para la mujer
 
gestante y su hijo.
 

7. 	 Desarrollar acciones educativas que tiendan a orientar a diversos
 
grupos de la poblaci6n sobre h~bitos adecuados de consumo e higiene
 
de los alimcntos.
 

8. 	 La protefna vegetal debe recibir particular atenci 6n, puesto que
 
la de origen animal cada vez mas se convierte en un artfculo de
 
lujo; a prop6sito de la presencia del cobayo (cuy), animal de
 
r~pida reproducci6n y que se alimenta de paja silvestre y del p~ramo,
 
es un recurso importante, utilizable para aprovechar la proteina
 
animal.
 

Finalmente, procedemos a detallar la composici6n quimica de este cereal:
 

a. 	 Analisis nutricioril.- Co,,paraci6n (gramos/lOO g de porci6n alimen

ticia).
 

Calorfas Protefnas Fibra Grasa Hidratos/C. Hinerales
 

350 18,40 10,0 7,0 67,10 3,0 

b. 	 Amino~cidos esenciales.- Comparaci6n (g/100 g de porci6n alimenticia)
 

Lisina Hetionina Cistina Tript6fano
 

1,09 0,51 0,41 0,33
 

c. 	 Composici6n de otros nutrientes y agua.- Por cada 100 gramos de por
ci6n de quinua comestible.
 

Agua 	11,0; Calcio 112 mg; F6sforo 286 mg; Hierro 7,5 mg; Vitamina B 
0,36 mg; Niasina 


do serialado qiie 

se convierte en 


chable.
 

1,4 mg; Vitamina C 3 mg; Vitamina A 0 (U.I.), dejan
su contenido de Caroteno, que en la pared intestinal 
vitamina A, es de 0,03 mg en 100 g de porci6n aprove
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Adicional
 

Es necesario dejar anotado que la hoja de quinua tiene un alto contenido
 
proteico en relacion con las especies hortfcolas comparadas. La 4poca
 
oportuna para la utilizaci6n de las hojas de quinua en la alimentacion,
 

6es en el inicio de la floraci n porque arroja mayor cantidad de proteinas. 

Anglisis de la hoja de quinua.- Prueba de Duncan
 

Variedad Contenido proteico (Promedio %)
 

Blanca amarga 4,10
 
Blanca real 3,57
 
Tupiza 3,32
 
Chehueca 3,04
 
Real de Boliva 2,90
 
Sajama 2,78
 

Comparaci6n con algunas especies hortcolas
 

Producto Proteinas Lfpidos
 

Quinua 3,3 2,1
 
Alcachofa 3,0 0,2
 
Apio I,1 0,2
 
Berros 1,7 0,5
 
Cebolla 1,4 0,2
 
Col 1,6 1,0
 
Coliflor 2,4 0,2
 
Espinacas 2,2 0,3
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VALOR NUTRITIVO POR CADA 100 GRAMOS DE PORCION COMESTIBLE 

Nombre comun 

Quinua 

Chocho 
Trig: 

Maiz 

Arroz 

Came de res 
Huevo 

Pescado 

Calorias 

351 

276 
330 

361 

364 

113 
148 

83 

Aqua(t) 

11,0 

46,3 
12,5 

10,6 

12,0 

75,2 
75,3 

77,9 

Proteina 

14,0 

36,0 
12,3 

9,4 

7.2 

21,4 
11,3 

18,2 

G R A N 0 S 

CARBOHIDRAIOS 

Total Fibra 

67,7 4,6 

17,5 3,8 
71,7 2,3 

74,4 1.8 

79.7 0,6 
0 0 
2,7 0 

0 0 

Grasas 

6,1 

17.5 
1,8 

4,3 

0,6 

2,4 
9,8 

1,0 

M I L I G R A M 0 S 
CalciFosforo Hierro 

112 286 7,5 

54 262 2,3 
46 354 3,4 
9 290 2,5 

9 !04 1,3 
16 179 4,0 
54 204 2,5 
18 208 2,5 

GS) 

Vitamina A 

0 

0 
0 

70 

0 

0 
125 

0 

Vitamina 

0,36 

016 

0,52 

0,43 

0,08 

C,07 
0,14 

0,07 

MI L I GRAN 

B2 Niacina 

0,42 1,4 

0,29 1,l 
0,12 ,,3 

0,10 1,9 

0,03 1,4 
0,20 2,9 
0,37 0,1 

0,07 4,2 

S 

Vitamina C 

3 

5 
0 

tr 

0 

0 
0 

2 

Fuente: HAMMERLY, M. 1976. Viva mas y mejor. Tomo II. Editora Sudamericana. Buenos Aires. pp 439-451. 

COMPARACION EN CONTENIDO DE PROTEINA Y LIPIDOS 
DE LA HOJA DE QUINUA FRESCA CON OTRAS HORTALIZAS 

Especie Protefna Lifpidos 

Quinua 3.3 2,1 
Alcachofa 3,0 0,2 
Cebolla 1,4 0,2 
Berro 1,7 0,5 
Espinaca 2,2 0,3 

Fuente: TAPIA, M. 1979. Valor nutritivo. In. Tapia, et al 
La quinua y la kaiiwa. IICA. LME No. 40. pp 155. 
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uSO DE TETRAZOLIO, NIVELES DE SECAMIENTO Y EFECTOS DE LA 
SAPONINA SOBRE LA GERMINACION EN SEMTLLAS DE QUINUA 

(Chenopodium quinoa Willd) 

Radil Castillo T.* 

Int roducci6n
 

Coma ad-cliid y ripido es considerado el m6todo de pruebas do germinaci6n 
usando tetrazolio. El tetrazolio distingue entre tcjidos vivientes 
y muertos del embri6n a trav6s de la actividad encim~tica, localizando 
imperfecciones en el embri6n de la semilla (Moore, 1970). 

La senmilla es trataida con sales de tetrazolio, la cual da un color rojo 
a todos los tejidcs vivos del embri6n, a trav 6s de la interacci6n con 
las enzimas deshidrogenidis. En ausencia de estas enzimas activas, 
los tejidcs muertos porminocon sin colorearse, por ello, es muy ficil 
distinguir ls vsp cios vivos v muertos. La soluci 6 n do tetrazolio 
es caaosa al 1% do 2,3, 5 Lrifenil-tetrazolio cloride o bromide. El 
pH de la sal,-ci 6 rn debe ser neutro (7".) debido a que la reacci6n ocurre 
s6lo en condiciones neutraoL s (Moore, 1972). 

Para cl il7-aa:enaiiont-o do scrnillas generalmente, mientras mis baja sea 
el contenido do hu-medad de la ;emilla, mejor se conservar la viabilidad 
de la misma. Sin embargo, hay reportes que muestran evidencias de 
da ios do seillas a muy bajos niveles de secamiento (Heydecker, 1972). 
Otras vo secami-ntos bajos la ocasionan alargamiento;es m,., do samilla 
Pn el tie:-ip do germinacion y par lo tanto un mayor n6mero de semillas 

anormales. Nueve especies do hortalizas y pastas fueron secados a niveles
 
de 4,2-1 y 0.3-0,4% de humedad interna (Nutile, 1964). Luego de cinco 
arios de almacenamientn on laboratorio (20-30 0C), la viabilidad de la 
semilla lleg6 a niveles iriuy bajos. 

Cuando la humedad interna de ]a semilla de Vicia fava fue reducida a 
bajos niveles, la viabilidad so redujo. Roberts (1975) sugiere quo 
en la mayorfa de especies la viabilidad se mantiene en buenas condiciones, 
cuando la humedad se reduce a par lo menos 5%, en oLras es preferible
 
incluso roducirlas a 2',, pero humedades m s bajas puede ser darino para
 
la semilla. En varias leguminosas y par su contenido de aceites en
 
Las semillas, es importante hacer estudios sobre los niveles 6ptimos
 
de secamiento.
 

El pericarpio que cubre el fruto de quinua, contiene una sustancia amarga 
llamada saponina, el cual debe ser lavado antes del consuino humano. 
El contenido de saponina en la semilla puede o no tener un efecto sobre
 
la gerininaci6n, sin embargo, hasta el momento no se han reportado estudios
 
sobre estos efectos.
 

Materiales y m6todos
 

a. Pruebas de Tetrazolio
 

Las semillas almacenadas a diferentes temperaturas y humedad interna
 

INIAP, Prograna de Cultivos Andinos. Unidad de Recursos Fitogenkticos. Casilla 340.Quito
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(15, 25, 35°C y 6,4 y 12,7%/ respect ivamente) fueron remojadas en agua desti 
lada por cuaLro horas y entonces divididas longitudinalmente, para permitir 
eA acceso de Ia soluci6n de tetrazolio a todas Ias partes do los tejidos 
embr i ona r ios. 

La soluc ion usadA fue al 1%, 2, 3, 5 trifeni I cloride te razolio eI 
cual fue hechGv en una soIuc ion buffer. Las semi I Ias inmorqas en Ia 
soluci6n fueron colocadas on obscuridad par 3 horas. Semil las coloreadas 
y no coloreadas fueron contadas. Semi Ilas viables fuoron considoradas 
aquellas coloreadas con un roja intenso y aquellas no coloreadas o parcial
mente colorodis tueron consideradas muertas. Para los contoos se utiliz6
 
un esteroomicroscopio v so cnntiron en dos repeticiones de 50 semillas.
 

b. Niveles de secainiento
 

Semillas de la variedad INIAP-COCHASQUI fueron secadas a niveles de 
4,7, 3,2 y 0,7%° de humedad interna, usando silicagel. El contenido 
de humedad fuoe doerminado usando eA m6todo do al ta temperatura constante 
(130 °C par 2hr v por comparaciones tdmbion se us6 l m6todo de baja 
temperatura constante (1050 C por 24 h) recomeondado por ISTA, 1985. 

Luego de sacar In semilla, se dividi6 en dos lotes, uno fue colocado
 
diroctamentn a germinar v otro se coloc6 on un recipiente con un 75/o
 
HR con el fin de equilibrar eA nivel alto de humedad antes de tomar
 
contacto con el agua.
 

6
c. Efecto de la saponina sobre la germinaci n
 

Para este experimento so. lav6 cuatro voces en agua de lave el un lote
 
y otro lote do semillas se mantuvo sin lavar. Los dos lores de semilla
 
fueron ajustados a igual humodad interna de la semilla (14,5%) y almacena
dos a tomperaturas do 25, 35 y 40 0C por 45 dfas. Las pruebas de germina
ci6n so realizaron a intervalos de dos somanas.
 

Resultados y discusi6n
 

a. Pruebas con Tetrazolio
 

El porcentaje de somillas de color rojo intenso, decrece a cada tiempo
 
de muesrreo (Cuadro 1). Los valores del porcentaje de germinaci6n fueron
 
similares a los valores observados al realizar una prueba normal de
 
germinaci6n, demostrindose que este m~todo puede ser muy 6til para pruebas
 
r~pidas de viabilidad.
 

A pesar que l teimiento con tetrazolio ocurri6 muy rapidamente comparando
 
con otras espocies (3-4 horas), eA uso de tetrazolio aparentemente no
 
es de mucha utilidad puesto que pruebas de viabilidad de la semilla
 
de quinua pueden hacerseripidamente a travds de la prueba do germinaci6n,
 

pues la quinua germina a las 24 horas. Pero, si las condiciones no
 
son adecuadas para pruebas de germinaci6n, el uso del tetrazolio serfa
 
muy recomendado.
 

b. Niveles de secamiento
 

El tiempo requerido para que la semilla de quinua llegue a niveles de
 
7
0,7, 3,2 y 4,7/o de humedad interna fue de ,2 yl dfas respectivamente usando
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Cuadro 1. Media del porcentaje de embriones coloreados de semillas de 

quinua (Ch. guinoa) a diferentes temperaturas y humedad 

interna 

Cont. 

Hum. 
leap. 

C 0 42 63 84 
IIMPO 

105 
(DIAS) 

X lemp X Ch 

6,4 
15 
25 

35 

97 
97 

97 

96 
88 

88 

84 

82 

72 

70 

62 

52 

76 

60 

48 

84,6 

77,8 

71,4 

77,9 

12,7 
15 
25 
35 

96 
96 
96 

92 
96 
80 

82 
80 
40 

68 
42 
16 

54 
46 
1 

78,4 

72,0 
46,6 

65,6 

Temperatura 96,5 91 73,3 51,7 47,5 

silicagel. A los niveles antes mencionados, las pruebas de germinaci6n
 
dieron valores similares (Cuadro 2), tanto para ]as semillas directamente
 
humedecidas as1 coino para aquellas que se les mantuvo en un ambiente
 
con humedad relativa ambiental.
 

Cuadro 2. 	Promedio del porcentaje de germinaci 6 n de semillas de quinua
 
(Ch. quinoa): (1) directamente humedecidas y (2) luego de per
 
manecer en ambientes hdmedos, luego de un desecado a bajos ni
 
veles
 

Contenido humedad Germinaci6n % 
1 2 

8,89 (inicial) 92,33 92,33 

4,70 88,67 88,33 
3,10 86,67 82,00 
0,70 91,63 86,00 

A pesar de esta prueba preliminar ha demostrado quo la quinua puede
 
ser secada a bajos niveles de humedad interna, es importante continuar
 
con ctros ejemplos, que soporten este estudio.
 

Estos niveles bajos de humedad, permitiran un almacenamiento a largo
 
plazo en bancos do germoplasma, con una combinaci6n de baja temperatura,
 
la quinua se podrfa almacenar por perfodos de ciempo muy largos, lo
 
que ayudarA ademis a ampliar el n6mero de aios para realizar refrescamien
tos.
 

C. Efectos de la saponina sobre la germinaci 6n
 

Para establ le er si .,xi iL a ef cto , s pon i na sobre li ge rini n ic 6n 
se realiz6 un onsayo de onvejecimiento ripido. En general tanto las 
semillas lavadas y no lavadas, mostraron un comportamiento similar sugi
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riendo que la saponina no tiene efectos sobre la germinaci6n (Cuadro
 

3).
 

Cuadro 3. Promedio del porcentaje de germinaci6n en semillas de quinua
 

almacenadas con 14,5% de humedad interna
 

TIEMPO (DIAS)
Saponina Temp 


0 15 30 45
 

con 	 25 92,3 81,33 74,0 65,33
 
35 92,3 52,0 0,0 0
 

sin 	 25 92,3 83,33 72,33 60,00
 
35 92,3 23,33 0,0 0
 

Al realizar el anlisis de varianza (Cuadro 4), se observa que no existi 6 

diferencia significat iv, pA:ir lotes de semillas (livada, no lavad.a). 
Sin embargo, coma q (sper iha, a t ,mpera ,rwi v oI t i .rp, de almacpnamienLo 
sf tuvieron un efM ara shr, alo p<rcont i d, gr!i i n. 

Cuadro 4. 	Anhlisis de varianza para porcenraje de germinaci 6n de dos
 
lotes de quinua, luego de 45 das de almacenamiento
 

Variable 	 DF SC CM F
 

Lote 1 70,83 70,83 1,0 ns
 
Temperatura 1 81,44 81,44 117,5 *
 

Tiempo 3 9271,34 3090,45 44,6 *
 
Lote x temp. 1 35,04 35,04 0,5 ns
 
Lote x tiempo 3 114,81 38,27 0,6 ns
 
Temp. x tiempo 3 3130,39 1043,46 15,1 *
 

Triple inter. 3 207,90 69,30
 

Como se puede observar en los datos estadisticbs, la saponina no tiene
 
efecto sobre la germinaci6n de la semilla de quinua.
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EVAILUACION PRELIMINAR MORFOLOGICA Y AGRONOMICA DE 153 ENTRADAS
 
DE QUINUA (Chenopodium quinoa W.) EN SANTA CATALINA,PICHINCHA
 

Jos. Ochoa I.. y Eduardo Peralta I.* 

Introducci 6n
 

La quinua es una planta originaria de Lo- Andes, en el Ecuador estA
 
sometida a un proceso de erosi6n gen 6tica (3), por lo que es necesario
 
preservar esta variabilidad, cuyo proceso no s6lo incluve ]a recolecci6n
 
y conservaci6n sino tambi~n ]a caracterizaci6n y evaIuaci6n.
 

En el presente trabajo se evaluaron 153 entradas d1 quinua del banco
 
de germoplasma del INIAP, plante,1ndose los siguientes nbjetivos:
 

1. 	 Realizar la caracterizaci6n morfol6gica do 153 entradas do quinua.
 

2. 	 Evaluar preliminarmente lag caracterfsticas de valor agron6mico
 
utiles para lh producci6n o mejora genotica.
 

3. 	 Desarrollar un catilogo de caracteristicas morfol6gicas y agron6micas
 
de quinua del INIAP.
 

M~todos
 

El ensayo se localiz6 en la Estaci6n Experimental Santa Catalina del
 
INIAP, desde diciembre de 1985 a agosto de 1986, a 2600 msnm y a 14°C de 
temperatura media. Las 153 entradas se establecieron en parcelas de dos 
surcos do 2,5 m de largo, espaciados a 0,60 m. Se evaluaron 5 descripto
res propuestos por el IBPGR (2), con ciertas modificacioneE hechas en 
el Programa de Cultivos Andinos. Los datos so tomaron en 15 plantas 
por entrada seleccionadas al azar y el an~lisis estadfstico se realiz6 
en base a medidas de tendencia central y dispersi6n. 

Resultados
 

A. 	 Datos de identfficaci6n o pasaporte
 

De las 153 entradas evaluadas, 95 fueron de origen ecuatoriano, 32 de 
origen peruano y 26 do origen boliviano. La altitud a la que fueron 
recolectadas varfa entre 2.580 y 3.900 msnm, a excepci6n de dos entradas 
que fueron recolectadas en Lima a 250 msnm. 

B. 	 Caracterizaci6n
 

El car~cter altura de planta present6 un promedio de 132 cm, el valor
 
m~ximo present6 ]a entrada ECU-0344 con una altura de 213 cm, el valor
 
mfnimo present6 ]a ECU-0352 con una altura de 36 cm; el coeficiente
 
de variaci6n fue de 34% (Cuadro 1). El rango que presenta este caracter
 

* 	 Programa Cultivos Andinos, INIAP, Casllla 340, Quito-Ecuador. 
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tiene relac i6n con Io obse rvado por (andi r i II as ( 1 ) y De 1a Vega (5) 
que fue de 50 a 200 cm. Se observ6 quo el grin tama~io do planta es 
caracterist ico do Ilas quin uas del Ecuador, hast a 2 in v m s; en cambio 
las quinuias de 'Olivia LieAlln Ltia~ahs pequne's, hart a de I,5 m; esros 
resultioas snn parcidos a los obqervados po Ortega et al (4). Se 
pudo observar quo Ia alt ura do I a p lIant a est uvo muy influenciada por 
Las durac n de,1 ric In vegtat iNo do Ia planra, no ohserv6 una correlaci6n 
positiva de O,4c**. 

El didmet ro del talo principal registr 6 un promedio de 10,9 rxim, un 
valor maximo de 18,5 mm para la entrada ECU-0233 y un valor minimo do 
5,1 mm para I:n ontrada ECI-0352; este carActer presen6 un coeficiente 
de variaci6n de 20, (Cuadro 1). Al igual que la altura de planta, el 
dimetro del tallo estuvo muv influenciado por Ia duraci6n del ciclo 
vegetativo, y present6 una correlacidn do 0,67". 

El color predominante del talla a la madurez fisiol6gica fue amarillo 
en 117 entradas (76h), luego verde en 15 (10%), rojo en 14 (9%) y p6rpura 
en 7 (4%). Se presontA axilas pigmentadas en la base de las ramas 

en 79 entradas (527) v ausencia do ostas en 74 (45%). 

Plantas rimificadas so present:o en 55 entradas (36%) y no ramificadas 
en Q8 (64J. La variaci6n de este caracter puede ser til para diferentes 
propositas de tipo agron6mico, como optimizaci6n de las labores culturales 
y cosecha. 

La forma de las hojas inferiores fue triangular en 100 entradas (65%) 
y romboidaI en 53 (35%'). La forma de las hojas suporiores fue alargada 
en 134 entradas (88%) y ovoide en 19 (12%). La forma de las hojas inferio
res coincide con las identificaciones por Gandarillas (1).
 

El borde de las hojas fue entero en una entrada (1I'), poco dentado en 
36 (23%), dentado en 35 (23%) y muy dentado on 81 (53%). Ademis se 
encontr6 que las encradas del Ecuador presoninarr, hojas muy dentadas, 
en cambio las del Perj y Bolivia presernLaron variaci6n desde no dentadas 
a muy dentadas; esto no concuerda con la afirmaci6n de Gandarillas (1), 
quien manifiesta que las quinuas del Ecuador y norte del Per son muy 
dentadas, y las de Bolivia son carentes de dientes o poco dencadas; 
esto quizis so deba a que probablemonre este autor (1), ut iLiz6 una 
escala diforente para evaluar esLe carcer. 

El 5rea aproximada de la lAmina foliar present6 un promedio de 55 cm2, 
el valor maximo present6 La entrada ECU-0275 con 119,4 cm2, el valor 
m.nimo la entraida ECU-0286 con 10,3 cm2 y eL coeficiente de variaci6n 
fue 40% (Cuadro 1). Se encontr6 que este caricter estuvo influyendo 
en forma muy significativa sobre el rendimiento, y present6 una correlaci6n 
de 0,51**. 

El color do la panoja antes de la madurez fisiol6gica fue verde en 51 
entradis (33%), ptrpura en 42 (27%), rojo en 17 (11%), amarillo en 16 
(IL.), mixtura en 15 (10), rosado en 5 (3%), anaranjado en 4 (3%) y 
blanco en 3 (2%). 

La inflorescencia fue glomerulada en 117 entradas (76%) y amarantiforme
 
en 36 (24%). Este caracter Lipicamente morfol6gico puede ser utilizado
 
en la identificaci6n de fenotipos.
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Cuadro 1. Medidas de tendencia central y dispersi6n para algunas
 

variables cuantitativas de 153 entradas de quinua, P1

chincha 1986
 

DESCRIPTOR 	 MIN MAX MEDIA RANGO S CV %
 

Altura de planta 36 213 132 177 45 34
 

(cm)
 

Didmetro del tallo 5,1 18,5 10,9 13,4 2,2 20
 

(mm)
 

Area aproximada de lAmina foliar 10,3 119,4 55 109,1 22,2 40
 

lxa
 
(cm)
(M2


Tamaho panoja 14 74 39 60 10 26
 

(cm)
 

52 124 79 72 17,7 22
Dias floraci6n 


Dias madurez fisiol6gica 	 102 190 134 88 27,5 20
 

108 207 150 99 28,7 i9
Dias cosecha 


Rendimiento grano 1 19 7 18 3,3 47
 

(g/planta)
 

0,33 0,24 0,17 0,02 14
Peso 100 semillas 	 0,16 


(g)
 

23 4,4 7
Peso hectolitrico 53 76 64 


(kg/Hi)
 

2 0,6 0,1 5
Tamafio de grano 	 1,6 2,2 


de 74 an en la entrada
El largo promedio de la panoja fue de 39 cm, el rmyor largo fue 


entrada ECU-0352, el coeficiente
ECU-0233 y el menor de 14 cm en la 

6	 (Cuadro 1). Este caracter estuvo correlacionado
de variaci n ue de 26% 


con la altuca de la planta, diimetro del tallo y dfas

principalmente 


la panoja tambi~n estuvo correlacioa ]a cosecha (Cuadro 2). El largo de 

tamaios de panoja que presentan
nado con el rendimiento; los buenos 


usados en procesos de mejora.
algunas entradas pueden ser 


entradas

El color del pericarpio fue en su mayorfa blanco opaco en 94 


(3%), rojo en dos (1%),
(62%) , blanco claro en 47 (31%), caf4 en cuatro 

ma(1%) y transparente en dos (1%). La
amarillo en dos (1%), negro en dos 


tienen granos de color blanco, posiblemente debido

yorfa de las entradas 


a que provienen de materiales cultivados.
 

6mica
C. 	 Evaluacl6n preliminar agron
 

52 dfas de la siembra,
La primera entrada en florecer fue ECU-0365 a los 


-139



la 61 tima en florecer fWe ECU-0326 a Los 124 das ; este caracter present 6 
una media de 79 dfas y un coef iciente de variaci6n de 22-° (Cadro 1). 

La primera entrada que 1lIeg a La madurez fisiol6gica Iue Ia ECU-0318 

a los 102 dfas de la siemhra, La lt.ima lue Ia ECU-0326 a los 190 dias, 
la media [ue de 11" dfas y Ai coeficiente de variacir n de 20% (Cuadro 1).
 

ut rada sei nClT-O1,5 dfasLa primera on cs chada fLte la a los 108 de 
la siembra, la AIt ima fue la lCIU-0326 a os 207 dfas, Ia media fue de 

150 dfas v Ai coofik i.lito do variici n do 19% (Wauidro I). 

La enfermodad qui mis n i i o "'ild6": dos entradas (I) fueron 

resist ent , M,, ( 387 ) m hn, mlplnte resistentes, 80 susceptiblesi (53%) 

y 13 (8-) ,civ suscept ih IPs; In que ,ignifica que en In colecci6n existe 

material cr:t omis de toloranciA aa resistencia a est a enfermodad, Lo 

que podr a so ut i I izado on pror a ,'s to mejora. 

El rendimiento tuvo coma media 7 g/plnta, la entrada que m-s rindi6 

ue la ECIU-0344 con 19 g/plant a, la ertrada que menos rindi fue la 

ECU-0352 con I g'planta, Ai conficionte do variacidn Lue de 47% 

(Cuadro 1). So detot-min6 q, est caracter estuvo correlacionado en 

forma si gnificativA y positiva can eA dimetro del tallo, longitud de 

Ia panoj i, altura do la pla tA, dfas de cosecha, peso de 100 semillas, 

y presento una correlac in nugit iv con a incidencia de mildiS 

(Cuadro 2).
 

El peso de 100 semillas tuvo coma media 0,24 g, como valor m,!ximo 0,33 

g que correspondi6 a la entrada ECI-0318, coma valor mfnimo 0,16 g que 
correspondi6 a la entradi ECU-0296 y eA coeficiente de variaci6n fue 

de 14% (Cuadro 1). Este caracter estuvo correlacionado con el tamaio 

de grano v con das a In cosocha, (Cuadro 2). 

6
El peso henotl ftricc var do 53 kg/Ill para la entrada ECU-0282 a 76 
kg/Hi para Ia entrada E(M-0211, la media fue de 64 kg/1 y el coeficiente 

de variaci6n de 7% (Cuadro 1). 

El tama~o de grano presento una media de 2 mm, el valor m ximo fue de 
2,2 mm que correspondi6 a las entradas ECU-0252, ECU-0304, ECU-0310, ECU

6

0318 y ECU-0336, ol valor mfnimo fue de 1,6 que correspond1 a Ia entwada E

5%, (Cuadro 1). Esta variableCU-0294 y l coeficiente de variacidn ue de 

no se vio influenciada por ningdn carcter, ya qu" no se observ6 correla

ci6n significativa. Segdn Quispe et al, citado por Gandirillas (1), 

taihago de grano puede ser: pequeno (1,8), mediano (1,8-2,1) y grandeel 

(2,2 a 2,6), segdn esta clasificaci6n la gcneralidad de ias entradas
 

evaluadas pcesencaron tamanos medianos y pequenos.
 

En cuanto a la presencia de saponina, se encontraron 105 entradas (69/)
 

amargas, 16 (10%) semidulces y 32 (20%) dulces, con abundante, poca
 

y trazas de espuma.
 

Conclusiones
 

- De acuerdo con la altirud de recolecci 6 n, la zona del cultivo de 

quinua se presenta entre los 2.500 y 3.900 msnm. 

- Todas las entradas de la colecci6n evaluada, presentaron tallo 

principal prominente, erecto y panoja terminal diferenciada. 
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Cuadro 2. Valores de correlaci6n para algunas variables de
 
respuesta de 153 entradas de quinua. Pichincha
 
1986.
 

CARACTERISTICAS 	 CORRELACION
 

Y 	 x 

Rendimiento Diimetro del tallo 0,62 ** 
Longitud de panoja 0,49 ** 
Altura de planra 0,44 ** 

Dias a licosecha 0,26 * 
Peso de 100 sernillas 0,16 * 
Tamaio de grano 0,09 NS 

Incidencia de Mildi6 	 - 0,29 ** 

Peso de 100 semillas 	 Tama o de grano 0,63 ** 

Altura de planta 0,17 ** 

Dias a la cosecha 0,22 ** 

Di~metro del tallo 0,08 NS 
Tama io de panoja 0,02 NS 
Incidencia de Mildi6 - 0,02 NS 

Tama~o de grano 	 Altura de la planta 0.09 NS
 
Dirnetro del tallo 0,09 NS
 
Dias a la cosecha 0,14 NS
 
Longitud de panoja 0,02 NS
 

Incidencia de Mildi6 0,07 NS
 

Longitud de panoja 	 Di~metro del tallo 0,78 **
 

Altura de la planta 0,74 **
 

Dias a la cosecha 0,60 **
 

Incidencia de Mildi - 0,30 **
 

- La altura de la planta present6 gran variaci6n, alcanzando las quinuas 
del Ecuador alturas de hasta 2,13 m, mientras que las de Bolivia 
alcanzaron alturas de hasta 1,35 m. 

- En las hojas inferiores, la forma triangular fue m5s frecuente 
que la romboidal. En las hojas superiores, la forma alargada fue 
totalmente predominante. 

- El color de la panoja a la madurez fisiol6gica en la mayorfa de 
las entradas fue verde, luego prpura, rojo, amarillo, rosado, 
anaranjado y blanco. 

- Se encontr6 mucha variaci6n para el car~cter borde de las hojas. 
Las quinuas del Ecuador tuvieron las hojas muy dentadas, mientras 
que las quinuas del Per6 y Bolivia tuvieron las hojas desde carentes 
de dientes a muy dentadas. 

La forma de inflorescencia glomerulada se present6 con mayor frecuen
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cia que Ia inflorescencia amaraintiforme. 

Se observ6 mucha variaci 6 n para el largo de Ia panoja, las quinuas 
del Ecuador y Per 6 presentaron buenos valores, mientras que las 

de Bol ivia tamaios pcquoros 

El color pr-iorpnnainto del grano fue blanco, pocas entradas presenta
ron cri]c' s rnj ,- -, i llo, caf5 o negro. 

Se encontraron entradas muy precoces, cuyo ciclo dur6 de 3 a 4 
meses, material que proviene del Pert y Bolivia, y muy tardlas 

con ciclos do 6 1 7 meses, que en su mavorfa son del Ecuador. 

La enfermedad que mas incidencia ruvo fue el Mildi6 (Peronospora 

farinosa), se encontraron entradas desde muv resistentes hasta 
muy susceptibles, las primeras generalmente son de origen ecuatoriano. 

El rango del rendimiento fue de 1 a 1q g/planta con un promedio 
de 7 g!planta y, de 33 1 3.246 kg/ha con un promeJio de 1.283 kg/ha. 

El rendimiento estuvo correlacionado positivamente con el diimet , 
del 	 tallo, Area aproximada de Ia H~mina foliar, longitud de la 

panoja, altura de Ia planta, presencia de saponina, dfas a la flora
ci6n, peso hectol ftrico, peso de 100 semillas, y en forma negativa
 

con 	 reacci6n a Ia presencia de Mildi6. 
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VALOR NUTRICIONAL DEL AMARANTO (KIWICHA): EFECTO DEL
 
PROCESAMIENTO SOBRE LA UTILIZACION DE PROTEINAS Y ENERGIA
 

EN NTNOS PEQUENOS
 

Enrique Morales, Jorge Lembcke y George G. Graham*
 

Introducc i6 n
 

Los problemas nutricioniles on los paises en desarrollo requieren una uti
lizaci6n efectiva de todis las posibles fuentes de alimentaci 6n. El grano 
de amaranto, un importanre alimento bisico en la civilizacI6n pre-colombina 
de Centro y Sudam6rica, distribuy6 en importancia per razones aun no acla
radas, pero qUe prohablemente incluveren dificultades en la cosecha y pro
cesamiento de sis ppoqioos granos (1.2). Estos granos fueron y son culti
vidos en casi I ,s i:,;s climas y 1as misi;MAs ostaciones que el mafz (3). 

El contenido de proteina del grano del Amaranto es mayor al de casi todos 
los ceraales y la corposici 6 n do aminoicidos mejor balanceada que en casi 
todos ellos; su contenido satisfactorio en lisina y triptr6ano y su relati
va deficioncia en leucina (comparado con protefna aniral), lo hace comple
mento potencialmente ideal del malz y el sorgo (que son ricos en leuctna, 
pero pobros on lisina y rript(ifino). Estas caracterfsticas proteicas junto 
con el alto contenido de grasa (v acido linoleico). (4) lo hacen un exce
lente candidate potencial para un nuevo rol come fuente importante de ali
mentacion.
 

En ol PprCi. come en Bolivia, Ecuador y el norte de Argentinn, la r-pocie 
Amaranthus caudatus L. fue extensamente cultivada en el pasado, y todavia 
se cultiva en peque~ias cantidades en algunas zonas particularmente en los 
valles interandinos de alturas do hasta 3 500 metros. 

En las ltruras del PerCi, la kiwicha (achita, come timibin so le conoce) 
es usUalmente consumnida en forma de grano reventado o tostado que ha sido 
molido on casa para obtener harina. Tambien es producido y comercializa
do como hojuelas industrialmente procesadas (11). Par esta razon, se deci
di6 evaluar en niflos o infantes pequeios la digestibilidad de energia, I!
pidos y protenas y la calidad proteica del Amaranthus caudatus L. procesa
do en estas tres formas. 

Objettvos
 

E1 ,bletio I,,l prusente estudio es: demostrar que una variedad comn de 
orano de amnar-tnto, ciando es adecuadamente procesada, puede constituir una 
imp'rtante fuente de energia y protefna en la dieta de ni~os pequenos. 

Material y m~todos
 

La varledad CAC-064 fue procesada en el Centro de Investigaci6n de Cultivos
 
Andinos (CICA) de la Universidad Nacional San Antonio Abad en el Cuzco,
 
Per6.
 

' Instituto de Investigaci6n Nacional. Lima 18- Per6.
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La harina tostada se obtuvo calentando el grano en ollas de arcilla sin 

cubrir, a 150 0 C durante 60 a 90 segundos y luego molindolo a harina. El
 
grano reventado (palomitas de amaranto) se obtuvo calentando el grano en
 

ollas de barro cubiertas a temperatura de 175 a 1950C durante 15 a 20 se
gundos, con la resultante expansi6n s6bita. Las hojuelas fueron obtenidas
 
al triturar el grano levemente htmedo durante uno a tres segundos entre
 
dos cilindros de fierro previamente calentados a 2000 C, vaporizando el
 
agua.
 

Se diseiaron las dietas del estudjo de tal manera que el amaranto, en cual
qulera de las tres formas, constituyera el 50% de la energfa (calorfas).
 
Los producos de Amaranto contenlan lo esperado en grasas (8") y de protef

nas (14.). Se a~adieron carbohidratos altamente digeribles para completar
 
el resto de las catorfas. Estas dietas proporcionaron casi el 10. de la
 
energla como grasa, y casi el 7 . de la energfa como protena, ambas en for
ma de amaranto. Esto permit16 la evaluac16n de la digestibilidad de la
 
grasa y protefnas de este cereal.
 

Las dietas de Amaranto se compararon con dietas de caseinato de calcio, 

una protefna de origen animal, de excelente calidad proteica. 

Los nueve ni~os que participaron en este estudio tenian edades entre 10
 
y 25 meses, estabe en fase de recuperaci6n de malnutrici6n, libres de in
fecciones y de alteraciones gastrointestinales.
 

Resultados
 

Todas las dietas fueron licuadas y consumidas en biberones y tazas, sin
 
ninguna dificultad.
 

El hallazgo m~s notorio fue con especto a la grasa en heces,.1 En caso del
 
Amaranto reventado, la grasa fecal fue el 47% de la ingesta, en las hojue
las fue el 24. de la ingesta y en la harina tostada fue el 12% de la inges

ta.
 

Al analizar tambi~n la absorci6n de nitr6geno y la excreci6n fecal de car
bohidratos, se encuentra que las diferencias en la excrec16n total de ener
gfa se deben a la grasa fecal.
 

Las absorciones aparentes de nitr 6geno, alrededor del 84% del valor de ca
sefna, no parecen estar afectadas por el procesamiento. Por otro lado, 
las retenciones aparentes de nitrdgeno fueron diferentes segn el procesa

miento. S61o entre harina tostada (30,3% de la ingesta) y de hojuelas 
(24,7%) la diferencia fue estadfsticamente significativa. 

Discusi6n
 

En la interpretaci6n de estos resultados, debe recordarse que el Amaranto
 
aporta, en este estudio, s6lo el 50% de la energfa de la dieta para proveer
 
9-10% de la energfa total como grasa y de 6,4-6,7% como protefna. El arroz
 
con absorciones y retenciones aparentes de nltr6geno ligeramente Inferiores
 
de 66 y 26% de la ingesta (7), tlene que aportar m~s del 75% de la energfa
 
de la dieta para alcanzar un 6% de proteina. El mafz hfbrido tiene que
 
proveer mas del 70% de la energfa total para alcanzar el 6,4% de protef
nas (8).
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PARAMETROS DE CALIDAD PROTEICA Y DIGESTIBILIDAD DE NUEVE NINOS VARONES ALIMENTADOS CON Amaranthus caudatus EN
 

TRES FORMAS DE PROCESANIENTO, REVENTADO, HARINA TOSTADA Y HOJUELAS 

REVENIADO HARINA TOSTADA ,IJUELAS 

x DS "tfx
(p) 

OS t
(p) 

x DS t
7p) 

Balance de nitr6geno: 

Absorci6n % 

Retenci6n % 

69,0 

28,8 

+ 5,60 

+ 8,55 

N.S. 

N.S. 

69,6 

30,3 

+ 2,67 

+ 4,64 

N.S. 

< 0,01 

69,2 

24,7 

+ 2,74 

- 5,72 

N.S. 

N.S. 

Heces: 

Peso 

Peso 

h6medo 

seco 

g/dia 

g/dia 

173,0 

27,67 

.38,94 

+ 3,48 

< 0.025 

< 0,005 

142,8 

22,89 

+27,25 

+ 2,63 

N.S. 

N.S. 

152,0 

24,22 

+39,75 

+ 3,08 

N.S. 

0,025 

Energia: 

Kcal/dia 

% ingesta 

127,7 

12,02 

+22,37 

+ 1,53 

< 0,005 

< 0,005 

93,8 

8,79 

+19,48 

+ 1,58 

N.S. 

N.S. 

102,8 

10,06 

+ 14,59 

+ 1,46 

< 0,025 

N.S. 

Grasas: 

g/dia 

% ingesta 

6,12 

57,12 

+ 1,11 

+ 9,17 

< 0,001 

< 0,001 

2,53 

20,91 

+ 1,45 

+11,56 

< 

< 

0,05 

0,025 

3,66 

34,12 

+ 0,33 

+ 4,69 

< 

< 
0,001 

0,001 

Carbohidratos: 

g/dia 

Z ingesta 

9,53 

4,34 

+ 2,46 

+ 0,95 

N.S. 

N.S. 

9,12 

3,B2 

+ 2,24 

+ 1,42 

N.S. 

N.S. 

9,53 
4,46 

+ 2,79 

+ 1,35 

N.S. 
N.S. 

Ganancia de peso: 

g/dIa 

g/kg/dia 

16,34 

1,74 

+19,80 

+ 1,95 

N.S. 

N.S. 

20,37 

2,14 

+11,59 

+ 1,25 

N.S. 

N.S. 

22,28 

2,41 

+13,09 

+ 1,48 

N.S. 

N.S. 

Alb6iina sirica: 

Inicial g/dl 

Final g/d1 

Diferencia g/di 

Prueba de "t" por Pares; Valores de p: * 

• -

3,79 + 0,26 N.S. 

3,91 + 0,18 N.S. 

0,14 + 0,3 N.S. 

Reventado vs Harina Tostada 

Hojuelas vs Harina Tostada 
Hojuelas vs Reventado 

3,70 

3,72 

0,02 

+ 0,33 

+ 0,28 

+ 0,34 

N.S. 
N.S. 

N.S. -

3,69 
3,65 

0,04 

+ 0,13 
+ 0,29 

+ 0,30 

< 
N.>. 
0,05 

N.]. 



La principal venraja del arroz sobre ambos cereales es la casi completa
 
digestibilidad de su almid6n total, con pesos seco y h6medo fecales, que
 
fueron similares a los observados en los perlodos de dieta control de ca
seina (7). El mafz hfbrido o el genfticamente mejorado, resulta con valo
res en los mismos tres parametros fecales que son casi iguales a los del 
Amaranto en el presenr.e estudin (8). 

La gran ventaja del Amaranto es su alto contenido de protefnas y de grasa, 
permitiendo que se den retenciones de nitr6geno aceptables y satisfacer 
los requerimientos do lfpidos cuando aporte s6Lo el 50% de la energfa to
tal. Esto dejai luar para agregar una varledad de otros alimentos que como 
mximo tendrian que aumentir el contenido de protefna a 8 o 9% de la ener
gfa total para que se puedan satistacer completamente los requerimientos 
de protefnas. Los 6nicos cereales que en nuestra experiencia pudieran sa
tisfacer las necesidades de protefrnas y grasas, mientras que a la vez per
mitan un razonable espacio para otros alimentos, son el arroz especial de 
alta protefna y la avena.
 

Por lo tanto, el Amaranto, si estuviese disponible a un costo razonable,
 
podrfa nuevamente represent ar un componente importante en las dietas de 
niios de pafsc-s en de arrollo. 

PERDIDAS FECALES, BALANCES DE NITROGENO Y CANANCIA DE PESO CORPORAL EN
 
NUEVE NINOS QUE CONSUMIERON TRES FORMAS DE GRANO DE AMARANTO, EXPRESADO
 
COMO PORCENTAJE DE LOS VALORES MEDIOS DE LAS DIETAS CONTROL A BASE DE
 

CASEINA
 

Tostado Reventado Hojuelas
 
%. de dietas Control a base de casefna
 

Heces:
 

Peso h6medo g/dfa 129 139 134 
Peso seco g/dfa 134 157 145 
Energifa kaL I/d fa 193 253 225 
Crasa g/dfa 200 537 325 
Ca rbohidratos g/dia 215 187 228 

Nitr6geno:
 

Absorci6n 84,6 84.6 84,1
 
Retenci6n 70,9 65,9 59,0
 

Peso corporal: 

Ganancia de 
peso g/dfa 60,0* 45,3* 55,7 

Los valores absolutos no fueron significatlvamente diforentes de los 

valores do Casefna Control. Todos los otros valores fueron estadfsti
camente diferentes, p <0,05 por test de "t" pareado. 
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ISOTERMAS DE DESORCION EN AMARANTO
 

Juan de Dios Alvarado, Esthela Toaza y Guadalupe Coloma*
 

Introduccl6n
 

Chirife (1), inoica que las isotermas de sorci6n de agua par. alimer.cos 
muestran la intcrrelaci6n de equillbrlo entre la humedad de los alimentos 
y la actividad dcl 'igua (a ) a temperatura y presi6n constantes. En e 
equilibrio, la actividd delWagua est relacionada con la humcdad relativa 
de la atm6sfera circundante por la ecuaci 6 n: 

a (7 huwiedad relativa) 
w p 100 

donde p es la presi6n de vapor del agina del material alimenticio, p es
 
la presi6n del vapor del agua pura a la temperatura de equilibrio del sis
tema.
 

Los isotermas de sorci6n de agua son generalmente un grfico de la canti
dad de agua presente en el alimento como una funci 6 n de la actividad del 
agua, en muchos casos las curvas presenran forma sigmOidea. La determina
ci6n de la actividad del agua es de importancia para caracterizar el estado
 
del agua en un alimento y su disponibilidad para inLervenir en los cambios
 
biol6gicos, ffsicos y quftnicos que ocurren; sin embargo, en pUblicaciones 
especializadas como Iglesias y Chirife (2) no se report in datus para ama
ranto.
 

Varias ecuaciones se han propuesto para describir las isotermas de sorci6n
 
de agua en alimentos, entre ellas el modelo G.A.B. (Guggenheim, Anderson,
 
De Boer) que segn Bizot (3), permite representar los valores en un rango 
amplio de actividad del agua hasta 0,9 como minimo y una evaluaci6n mejor 
de la cantidad de agua ligada en los sitios de absorci6n primarios, que 
corresponderla al contenido de agua en que se alcanza la mayor estabilidad 
del pioducto; es presentado de la siguiente forma: 

aw c + b (a) + a (a )2 

xw w 

a = - k - 1 - 1) 
x C 

m 

b : 1 2 

x C 

1 
C 

x ck
 
m
 

donde a es la actividad del agua, x es la humedad expresada como porcen
taje de"matcria seca, k es un factor de correcci6n de [as propiedades de las 
molhculas en multicapas con respecto a la masa liquida, x es el contenido 

a Universidad T~cnij a de Ambato. Casilla 334, Ambato-Ecuadcr.
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de agua correspondiontP i la saturaci<n do todos los sitios de adsorci6n 
primaries per una mnltcul i de agua, c es la constante de Guggenheim. Los 
valores d las constanros a,h,c pueden ser establecidos en base a datos 
experimentaIes er regresi 6n cuad rAt ica y x per soluci6n del sistema de 
las tres ec ai rnr-s indic adas sin considera r la soluci6n negativa de la 

6
ecuaci n de segun je zrado per su imposibilidd Mfsica. 

En adici6n, se han reportaide ecuaciones polin6micas empfricas o semlempfri

cas para prcductos ,specfficos, pues permite obtener un mejor ajuste de 
los dates, Rossi v Roa 4), Brooker y Colaboradores (5). 

Materiales y mntodos
 

Se trabajoS con semillas de amaranto, Ilamado ataco sangoracha (Amranthin 

yLIlus), cosechadas luego de seis meses de Ia siembra a una altura de 
2.540 metros sobre el nivel del mar. Las pruebas se realizaron con cuatro
 

muestras recolectadis en: junio/86, febrero/67, ma o/8 7 y junio/87; deter
minindose per triplicado en balanza Brabender a 110 C, per tres horas.
 

Las semillas se coiocaron en estufa a 100C y fneron molids en molino manual
 

para obtener harina fina. En forna periAdica se retiriron submuestras para
 

la determinacidn de la presi6n de vapor del agua per duplicado, seguido
 
de la determinaci6n de humedad par triplicado hasta valores inferiores al
 

10% en base h6meda.
 

°
 Las medidas de las presiones de vapor se realizaron a 15 , 20', 250 y 30OC3 

en un man6metro con aceite de baja presi6n de vapor de densidad 879,9 kg/m, 
en base al procedimiento indicado par Toledo (6). En el recipiente para 
la muestra se colocaron 50 g de la harina, luego de evacuar Ai sistema y 

conseguir el equilibrio tdrmino con avuda de un bar.o termostitico de agua 
con una precisi 6 0 se lasn de 0,2 C, hicieron lecturas manomtricas corres
pondientes, las cuales fueron expresadas en Pascales previa correcci6n par
 
diferencia de las temperaturas indicadas en la muestra ven la secc16n ma
nametrica segtn lo indicado per Lewichi y Colaboradores (7). En forma pa
ralela se hicieron las lecturas con agua destilada. 

Los valores de actividad del agua fueron calculados de la relaci6n entre 
la presiin de vapor del agua en l alimento y la presi6n de vapor del agua 

pura, para cada temperatura y humedad. Los anhlisis de regresi6n parab6li

ca y crbica se realizaron con los probramas del paquete estadfstico de una 
calculadora HP - 41C. 

Resultados.y discusi6n
 

En las figuras 1 a la 4 se presentan las isotermas de desorci6n estableci

das en semillas de amaranto a 150, 200, 250 y 300, respectivamente. Los
 
datos experimentales de muestras diferentes recolectadas en dos aFios, per
miten en todos los casos definir una curva sigmoidea de forma semejante
 
a las determinadas per Saravacos y reportadas por Charm (8), con tres pun

tos de inflexi6n; para un valor de humedad los valores de actividad del
 
agua son mayores conforme se incrementa la temperatura.
 

Con el objetivo de definir los contenidos de agua en los que se esperarla
 
que las semillas de amaranto presenten la mayor estabilidad, datos de inte
rns prgctico para su aplicaci 6 n en el almacenamiento, se aplic6 el modelo
 
G.A.B. a los dates correspondientes a cada temperatiura. Las ecuaciones
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x 

y valor's de los par;lmetros fUeron:
 

Temperatura Ecuaci6n parab6lica C K 


0C (%
 

materia
 

seca)
 

15 a 

XW 
= 0,0191 . 0,0550 (a ) 

2 
- 0,0682 (a )

U 
5,077 0,936 11,0 

a 

20 = 0,0253 + 0,0466 (a) - 0,0643 (a) 2 3,944 0,912 10,6 
X W W 

a 
25 W = 0,0255 + 0,608 (a - 0,0725 (a) 5,645 0,782 8,9 

X 	 W W 

a
 

30 	 = 0,0306 + 0,0592 (a - 0,0719 (a )2 5,588 0,716 8,2 
X 	 w .1 W 

Se establece que eI cont,-ni do de agua que corresponde a la saturaci6n do 

todos los sit ios de absorcion primarios por una mol~cula de agua, disminuye 

conforme la temporituri si incromenta; expresado como porrcen:aje en base 

htmeda los vi ores correspondientes son: 15 0 C , q, ;2flC, q,,;'2) C, 8, 2' 

30 C, 7,6!.
 

Un mejor ajuste de los dratos con coeficientes de correlaci6n m~s altos,
 

se obtuvo al aplicar regresiones cubicas a los valores correspondientes
 

a cada temperatura, las ecu:iciones y los coeficientes de correlaci6n fue

ron:
 

r2
Ecuaci6n c,bica
Temperatura 

0°
C
 

15 	 X = - 14,56 + 188,79 (a ) - 452,53 (a )2 + 384,41 (a )3 0,972 

2 	 3
 
20 	 X = - 18,92 + 197,59 (a ) - 440,24 (a + 352,00 (a 0,936 

W W 	 w
 

2 	 3
 
25 	 X = - 35,91 + 304,33 (a ) - 634,08 (a + 441,82 (a 0,970 

W W 	 W
 

3
 
30 	 X = - 37,49 + 289,12 (a ) - 565,82 (a 

2 
+ 374,26 (a 0,96, 

w w 	 w
 

En las figuras, la representaci 6 n grifica de las ecuaciones se indica por
 
lfnea continua, se ooserva un ajuste de datos aceptable en todos los casos;
 

lo que permite pensar on su aplicaci 6 n en un rango de 0.15 a 0.95 de acti
vidad del agua para calcular el valor correspondiente de la humedad de
 

equilibrio en semill.is de imarInto molidas.
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EFECTO DE LA PODA SOBRE EL RENDIMIENTO DE SEMILLA EN AMARANTO
 
(Amaranthus spp.)
 

Anibal B. Martinez yRomilio Estmda Muy*
 

Introducci6n
 

En Guatemali el Amnaranto es una de esas especies nativas que despu~s de
 
la conquisra casi tue olvidado y relegado a un piano inferior de importan
cia. Su poco uso ha sido como hortaliza y algunos agricultores aprovechan 
la semilla. 

Habi~ndose demostrado la calidad nutricional de hojas y semilla del Amaran

to y el potenc.ial de usa do sus residuos, en Guatemala se realiza investi
gaci6n en diferentes aspectos de la planta con el fin de generar conocim
miento v tvcn ol fa acordtu a nuest r;s condiciones ambientales, para su cul
tivo comerciil tuturo. Se considera (l Arrarinto como una alternativa den
tro de 1. produccicn do cultivos alimenl icios de alta calidad nutricional. 

Una de estas lfr-eai de investigacion Io const ittiye el presente trabajo, 
que recoge las dos primeras experioncias de la observiaci( n del efecto po
sitivo do la poda vegetativa y floral scbre el r,,ndimiento de semilla, 
lo cual eleva el vilo- comercial y social de esta planta y que par ello 
algunos pensadoros lo han 1lamado "Recuerdo del futuro" 

Objetivos
 

El objetivo general del estudio era determinar el efecto de la 6poca de 
poda sobre el rendimiento de semilla y la rentabilidad de la pr~ctica, en 
cinco cultivares do Amaranto. 

Materiales y r~todos
 

El estudio se realiz6 en dos localidades separadas a 60 kms de distancia, 
cuyas caracterfsticas son las siguientes: 

Centra Experimental de Ia Facultad de Agronomfa. Ciudad de guatemala:
 
1 500 mts de altitud, temperatura media de 18,70 C y 1 048 mm de liuvia
 
al ao.
 

- Chimaltenango: 2 000 mts de altitud, temperatura media de 160C y 

1 332 mn de Iluvia anual. 

Se utilizaron cinco cultivares provenientes de la colecci6n nacional, cuyas 
caracterfsticas se detallan en el Cuadro 1. El diseio experimental 
fue en Bloqies al Azar en parcelas divididas con tres repeticiones, para 
ambas localidades. Cada unidad experimental consisti6 en seis surcos de 
5 mrs de largo, con separaciones entre surcos de 0,80 mts y entre plantas 

de 0.30 mrs. 

* Facultad de Agronomia. Universidad de San Carlos. Apartado 1545. Guatemala-Guatemala. 
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Cuadro 1. Datos de colecta de los cultivares estudiados
 

Cultivar [specie Altitud Temperat. Prec. Color Color
 
1.s.n.m. 	 C0lm hoja Semilla 

IS A. caudatus 2 114 14 1035 verde cremoso 
492 A. cruentus 2 000 16 1255 morado necr3 

637 A. caudatus 2 040 16 1255 verde negra
 
26206 A. caudatus 1 560 18 1255 verde negra
 

747 A. cruentus 40 25 1545 morado negra
 

Los tratamientos hechos , los c.nco cultivares fLieron; Testigo, Poda a 
los 35 dias postemergencia, Poda al inicio de la floracicn con eliminaci6n 
de la planta a 10 cms del suelo y con eliminacion de la inflorescencia cen
tral . 

Los datos tornados fhieron: altura a corte, dfas a floraci6n, numero de bro
tes posterior a la poda, dfas a brotaci6n, dfas a floraci6n pesterior a
 
la podi, ntmero de inflorescencias, dfas a cosecha, rendimiento en hoja, 
rendimiento en semilla, cnntenido de protefna. (Esta 61tima caracterfstica
 
se analiz6 en el INCAP). Estos datos fueron sometidos a An~lisis de Va
rianza, Prueba de Tukey en ca-se de significancia, An~iisis de correlaci6n
 
y regresion entre algunas caracteristicas y se hizo un anilisis de renta
bi Iidad.
 

Resultades y discusi6n
 

Independiente 	de la variaci 6 n de la variabilidad de los cultivares en altu
ra de planta 	a cosecha y rendirmiento foliar y semilla, la poda por sf sola
 
tambi6n afecta significativamente dichas caracterfsticas y el ciclo vege
tativo (Cuadro 2).
 

Cuadro 2. Resumen de los resultados de andevas para ambas localidades
 

F.V. 	 CEDA CHIALTENANGO
 
A B C D A B C D
 

Bloque NS NS NS NS 	 NS NS NS NS
 
Cuitivar NS NS ** 	 NS NS NS ** 
Poda " ,-... .	 ** ** "* 

Cultivar
 

Poda * NS 	 * MS NS 

A: Dfas a cosecha. B: Altura de planta a cosecha. C: Rendimiento en semilla.
 
D: Rendimiento en hoja. NS: no significativo. * Significativo al 0,05; **Si
 
nificativo al 0,01.
 

En el caso de la altura de la planta a la cosecha de semilla, se reduce 

por el efecto de la poda, lo cual es ventajoso para una cosecha mecanizada. 
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Esto es inAs notorlo on IA Incalidad d mavor Maltud (iPacla. L) en ia e ri. 

par ejemplo el inaterial HS tuvo una aItura do 1,,6 m ,di iLcr a puA , I.., 

35 dfas, mientras qujo e test igo tuvo una altura t inaI de I ,6C m y para 

el material 747 huho una diferencia de 0,55 m entre ambos trawamiewoas. 

El anAlisis de re:sultados periniti6 establecer que los cultivos rcsponden
 

en forma di f rent.,e d nacur rdo a Ias condiciones ambientales, ya que 
a una a It i rd de 1500 m.s. n.m. la 6poca du poda a los S5 :as s, F -

-
en un 36% al rstigo en cuanto a rendimiento de semil la, mi-no n ',r" 

la poda al inicio de la floraci6n pero con el corte de planta a 10 cm del 

suelo s6o superK on 1Q,5,. al testigo. 

Sin embargo a 1740 m.s.n.m. ia poda al inicio de la floraci6n con elimin,,
6
ci6n de la inflorescencia central s6Io super al testigo en un 2,5o,
 

aunque hubo cultivares en los que el testigo fue superado en 26,/o Mcc.iCrl:
 

que la poda a 35 dfas fue suporada por el testigo en un 32%.
 

A menos altitud se obLuvieron rendimientos medios dc 1,98, 2,26 y I,66 
t/ha para inicio de floracion, a 35 dfas y testigo respectivamente. 
Mientras a mayor altitud so obtuvioron rendimientos medios de 3,06, 
2,25 y 2,98 t/ha para el mismo orden de tratamientos; sin embargo en 

este caso hubo cultivars quo superAron las 3,3 t/ha, 637 que rindi6 
3,5, 4,6 y 5.6 t/ha on cida una de las tres repeoticiones. Se observaron 
ventajas adicionales de la podi tales como reducci 6n do Ia altura de 
planta en un promedio du 10 cm menos que el testigo y un ciclo vegetativo 

que s6lo se reLarda on promodio 30 dfas. 

El corte a los 35 dias prodajo rendimientos de materia verde entre 0,4 a 
6,2 t/ha conjungando M33do protefna y 15,2%,en materia seca. Sin embargo,
 

la poda a inicia do floraci6n cortando la planta en 10 cm do suelo produjo
 
en promedio de 26,7 t/ha on materia verde con 14,4% de protefna y 1.S,
 

de fibra en matoria seca.
 

En conclusi6n la poda tiene un efecto positivo soboce el rendimiento 

de semiIla, tinto a los 35 dfas coma al inicio de la floraci6n, siendo 
su efecto mAs significativo el aumento de la productividad al obtener 
producci6n de hoja para alimentacin humana y producci6n de tallos y 
hojas para alinentaclon animal. 

Cuadro 3. Resumen de las principales variables evaluadas sabre las que
 

tiene efecLo la poda
 

Cultivar Corte Rend. Hat. V.B. Dias a Altura pl Rendim.semilla 

t/ha cosecha cosecha t/ha 

A B A B A B A B 
HS 1 0,8 2,3 135 136 1,05 1,36 2,2 1,9 

2 143 136 1,08 1,48 i,9 2,9 

3 102 103 1,20 1,60 1,9 2,3 
492 1 0,4 3,7 133 134 1,04 1,56 1,6 2,0 

2 144 134 1,02 1,71 1,2 1,6 

3 105 104 1,09 1,82 1,3 3,2 

637 1 0,7 4, 135 134 1,06 1,66 2,2 3,1 

2 142 134 1,11 1,80 2,5 4,6 
3 103 105 1,06 1,70 1,9 3,9 

23206 1 ll 6,2 132 134 1,11 1,43 3,1 24 

2 141 134 1,12 1,71 2,7 3,5 

3 107 106 1,21 1,86 2,0 2 
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Cuadro 3. Continuaci6n
 

Cultivar Corte Rend. 	Nat. V.B. Dias a Altura pl Rendi.rp'illa
 
t/ha cosecha cosecha t,/ha
 

B AB
 

747 1 1,5 3,9 133 134 1,03 1,22 2,3 2,0 
2 141 134 0,99 1,72 1,7 2,7 

3 104 105 0,4 i,77 1,2 2,3 

A = CEDA B = ;ira erarg
1 35 d/as 2 = i i:o fI. 3 = Testigo 

Cuadro 4. An~lisis econ6mico de los tratamientos
 

Cultivar Corte C E D A 	 Chi-altenango
 

C.T. I.1. R. C.T. I.1. R. 
us$ uS % US$ US$ % 

HS 	 1 ' 1 25',5 -81,3 2136 343,8 
2 :...2i 150, 500,5 1855 271,1 

,3 :,. 1972743,3 1472 242, 
492 1 IV,4 154, 4O4,9 2750 450,2 

2 .' 753 59,8 490,7 1024 149,4 
3 1,'- 3 332 104 8 L21,9 2048 385,4 

637 1 4,3 3 1388 260,4 517,1 3944 662,7 
2 487 9 1800 227,9 523,6 2944 462,3 
3 403,4 1216 197,7 422,5 2496 490,8 

23206 1 471,2 2424 414,4 488, 7 4016 721,8 
2 488,6 1728 253,7 494,4 2240 353,1 

3 408,8 12 0 213,1 421 7 2048 385,7 
,47 	 1 45,8 1712 265,2 485,6 2840 483,6 

2 4-85,5 1080 122,5 489,3 1728 253,3 
3 406,2 768 89,1 421 4 1600 279,7 

Corte 	I 35 dias C.T. = Costo total
 
2 = Inicio de floraci6n I .T. = Ingreso total
 
3 = 	Testigo R. = Rentabilidad 
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wEVALUACION PRELIMINAR AGRONOMICA Y MORFOLOGICA DE 170
 
ENTRADAS DE AMARANTO (Amaranthus spp)
 

J. Andrango, R. Castillo y C. Nieto C.*
 

Introducci6n
 

El amaranto (Amaranthus spp.), conocido en el Ecuador como "ataco" "sango
rache" o "quinua de castilla", es considerado como uno de los cultvos m~s 
antiguos de America. En nuestro pafs, el cultivo de amaranto es escaso 
y eventual, pues se trata de una especie aut6ctona en vfas de desaparici6n, 
debido entre otras causas, a un generalizado desconocimiento de su valor 
nutritivo, su falta de lnvestigaci6n y promoci6n. Este cultivo por 
sus cualidades nutritivas, su adaptabilidad ecol6gica y sus diferentes 
usos en la alimentaci6n humana, ofrece ]a posibilidad de mejorar la 
dieta alimenticia, ya sea por consumo directo o indirectamente a travs 
de la alimentaci6n animal. 

Objetivos
 

Al considerar la importancia de la caracterizaci6n del germoplasma,
 
como base para futuros trabajos de fitomejoramiento, se plante6 la presente
 
investigaci6n, cuyo objotivo central fue el de evaluar en forma preliminar
 
]as caracterlsticas morfol6gicas y agron6micas de 170 entradas de amaranto,
 
tanto naclonales como internacionales, recolectadas por el Programa
 
de Cultivos Andinos del INIAP.
 

Kateriales y m~todos
 

El ensayo se localiz6 en la zona baja de la Estaci6n Experimental "Santa
 
Catalina" del INIAP, a 2640 m.s.n.m., 140C de temperatura y 1400 mm
 
de precipitaci6n anual promedio (1). Se sembr6 cada entrada en una
 
parcela do dos surcos do 2,5 m de largo separados a 0,6 m. Cada parcela
 
estuvo intercalada por dos surcos de quinua y dos de mafz, para evitar
 
en alg6n grado cruzamientos entre las entradas. Se traz6 16 bloques
 
separados por I m de distancia entre sf, la densidad de siembra fue
 
de 7 kg/ha y a chorro continuo. Se utilizaron 46 descriptores propuestos
 
por el Consejo Internacional de Recursos Fitogen~ticos (IBPGR) e INIAP.
 
Las variables se tomaron en quince plantas de cada entrada, que fueron
 
marcadas al azar; el valor de cada descriptor fue el promedio de los
 
quince datos. El anAlisis estadfstico se efectu6 en base a medidas
 
de tendencia central y de dispersi6n.
 

Resultados y discusi6n
 

So evaluaron 169 entradas ya quo ]a entrada identificada como ECU-SC-04-0046
 
no germin6, de esta colecci6n 122 entradas son originarias de Ecuador y 47 
de Per6. La altltud de recolecc16n del material oscil6 entre 30 y 3150
 
m.s.n.m. (Cuadro 1). La totalidad del material evaluado present6 un
 
habito de crecimlento erecto, siendo 4ste un caricter tfpico de la especie;
 
117 entradas no presentaron ramificaci6n y 43 entradas con ramificaci6n a lo
 

' Programa de Cultivos Andinos, INIAP. Casilla 340. Quito-Ecuador. 
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largo de todo eI tallo, observ.indose mayor rendimiento de grano en estas. l.a
 
6pigmentaci6n deL talo tendi6 a Ia coloraci6n p6rpura en Ia colecci n, pue, 

95 entradas presenr iron esto color, 67 de color verde, 3 rosado, 2 rojo y 
I verde con li etados rojos. El LanFo de hoJas fue variable, cuyo mayor 
largo fue de I),' (.m y .1l mer.nr 6,5 cm mientrris cpue (,l icho osci16 entre 
3,1 y 9,3 cm. El color diminanwte de Iis hoi,is on LI c lorc i6n fue el purpu
ra con el Area basal pitmentada con 39 entradas, ex.t iendo ademis hojas ver
des p~lidas, p6rpuru; , verde de margen y nervaduras pigmentadas, verde obs
curo y amarillo. La ferma dominante de la hoja en la colecci6n tue la forma 
lanceol-ida con VS ,ntradas, 19 entradas presentaron forma elfptica, tres 
r6mbica y dos ovoidl. El sistema radicular que present6 toda la colecci6n 
fue el pibotanre simple con numerosas raicillas laterales. 

El mayor tamalo de la inflorescencia terminal se encontr6 en la entrada ECU
SC-17-0139 con 52 cm v el menor camano fue de 16 cm en la entrada PER-SC
00-152; el valor proie2jio fHie de 26,6 cm. Estas mismas entradas tuvieron 
hojas de inyor v meinor tamao respectivaTmente. Adem~s el tamalo de la in
florescencia, present correlaciSn altamente significativa y positiva con 
el rendimiento do grmo, pues untradas con inflorescencias terminales mas 
largas fHeron ]as mis rendidoras en grano. En cuanto a la forma de la in
florescencii, se obsorv6 que 110 entradas fueron semicompactas, 57 entradas 
con inflorescencias semilax s y dos cntradas con inflorescencias compactas. 
Este car~cter tambi6n present6 correlaciones altamente significativas, res
pecto al rendimiento de grano, pues las entradas con inflorescencias compac
tas fueron las mas rendidoras; 130 entradas presentaron inflorescencias 
erectas, ocho con inflorescencia5 semierectas y 31 con inflorescencias de
cumbentes. El color de la inflorescencia predomin3nLe en la colecci6n fue 
la p6rpu'_L con 99 entradas, ademas existieron entr~.a: con inflorescencias 
de color rojo, rosido, amarillo y una entrada con inflorescencia bicolor 
ptrpura-verde. El color p6rpura de la inflorescencia so observ6 en la mayo
rfa de las encradas nacionales; lo que permitt6 seleccionar entradas para 
trabajos de identiftcaci6rn y selecci6n, ya que el color es un buen identifi
cador del fenotipo. Del color de la semilla se desprende un predominio del 
color negro con 126 entradas, existieron tambi~n semiillas de color blanco, 
amarillo, caf6, caft'-ainarillento y rosado. 

El perfodo en que emergieron el mayor numero de entradas (131) estuvo en 
el rango de 5 a 10 dias, la floraci6n y madurez fisiol6gica se present6 en 
forma prematura en tres entradas a los 77 dias y a los 128, a saber, la ECU
SC-17-0025, ECU-SC-00-0119, ECU-SC-0121. La entrada m~s tardia en florecer
 
y madurar fue la ECU-SC-0-0049.
 

Se observ6 correlaciones altamente significativas y positivas entre dfas 
a la maduraci6n frente a lo largo de la hoja, largo de la inflorescencla 
terminal, dfas a la emergencia y dfas a la floraci6n. 

La mayor altura de planta (192 cm) se present6 en la entrada ECU-SC-00-0133 
y la menor altura (76 cm) se observ6 en la entrada PER-SC-013; la altura 
media de la colecc16n fue de 139,5 cm y un gran porcentaje de entradas pre
sentaron alturas que van desde 141 a 160 cm (Cuadro 1). Las entradas 
con alturas superiores a La media fueron susceptibles al vuelco. Plantas 
altas presentaron hojas de mayor tamalo e inflorescencia m s largas y su 
perfodo vegetativo ue m~s largo. En lo referente a la presencia de plagas 
en la colecci6n se observ6 un ligerfslmo ataque de larvas de lepid6pteros 
posiblemente Copitarsia spp. La infestacconno super6 el 5% ocasionando 

daios a los granos en la madurez fisiol6gica. Se detect6 enfermedades como 
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Cuadro 1. Distribuci6n de 169 entradas de amaranto de acuerdo con algunas
 
variables pa,-amitricas
 

Rango 	 Frecuencia Porcentaje
 

ALT' TU ; DF PE(--- I ' f . s,11.M.) 

Ci - 5u;) 1 t),?7 

501 - 1lO0 0 0,0 
1000 - 1500 1 0,7 
150t - 2000 4 2,7 
2001 - 2500 20 13,9 
2501 - 1000 77 53,4 
3001 - 3500 41 28,4 

LARGO DE LA INFLORESCENCIA (cm)
 

< 20 15 8,8 
21 - 30 126 74,6 

31 - 40 18 10,7 
41 - 50 9 5,3 

50 1 0,6 

DIAS 	A LA FLORACION
 

< 80 6 3,6 
81 - 90 18 10,7 
91 - 100 55 32,7 

101 - 110 48 28,4 

111. 	 - 120 32 18,9 
> 120 10 5,9 

DIAS 	A LA MADUREZ FISIOLOGICA
 

< 130 9 5,3 

131 - 140 28 16,6 
141 - 150 15 8,9 
151 - 160 63 37,3 
161 - 170 21 12,4 
171 - 180 17 10,1 
181 - 190 10 5,9 

191 - 200 5 2,9 

> 200 1 0,6 

ALTURA DE PLANTA (cm)
 

< 80 1 0,6 
81 - 100 7 4,1 
101 - 120 16 9,5 
121 - 140 60 35,5 

141 - 160 65 38,5 
161 - 180 18 10,7 

> 18.0 2 1,2 
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Cuadro 1. Continuaci6n
 

Rango 	 Frecuencia Porcentaje
 

RENDIMIENTO DE GRANO/PLANTA (g)
 

< 5 95 56,2 

5,1 - 10 50 29,5 

10,1 - 15 16 9,5 

15,1 - 20 3 1,8 
20,1 - 25 3 1,8 

25,1 - 30 0 0,0 

> 30 2 1,2 

Phoma spp atacando a la hoja y tallo a la floracion y madurez, cuyo
 

porcentaje esruvo entre el 20 y 70%; ademis se observ6 Alternaria spp
 

en 23 entradas, ocasionando pudriciones de ]as inflorescencias a la
 

madurez fisiol6gica. El rendimiento de grano por planta promedio para
 

la colecci6n fue de 5,6 g/planta (Cuadro 1). El mayor peso hectolftrico 

de la colecci6n ue de Q2 kg/HI1 y el menor peso hectolitrico fue de 

68 kg/HI. 

6Se determin6 diez entradas de amaranto de la colecci n evaluada considera

das como proinisorias, basadas fundamentalmente en el factor rendimiento 

de grano de ]a parcela (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Caracterlsticas agron 6micas de 10 entradas de amaranto
 
identificadas como promisorias
 

No. entrada O I A S Altura Largo Color Rend. 

Germ. Flor. Mad. Planta Inflo Semill kg/ha 
CO CU 

ECU-SC-17-0142 10 107 168 173 45 Negro 3583
 

ECU-SC-17-0125 10 116 200 157 48 Negro 3423
 

PER-SC-00-0164 10 105 168 125 27 Caf-amar 2793
 

PER-SC-00-0117 8 109 155 183 29 Caf-amar 2540
 

ECU-SC-02-0122 10 119 200 177 49 Negro 2506
 

ECU-SC-17-0141 10 113 162 157 32 Negro 2423
 

ECU-SC-17-0;39 10 107 162 160 52 Negro 2326
 

ECU-SC-17-O138 10 113 178 131 23 Caf-aaar 2293
 

ECU-SC-06-0104 8 104 160 132 22 Negro 2193
 

PER-SC-00-016i 8 91 134 130 30 Caf-amar 2096
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EVALUACION DE DOCE ECOTIPOS EN COYO 0 FIWICHA
 
(Amaranthus caudatus) EN CINCO AMBIENTES EN EL
 

DPTO. DE CAJAMARCA
 

Santiago Franco Pebe, Juan Rodrfguez Cueva*
 

Introducc 16n
 

En el Perile 52" de familias no alcanzan a consumir ni el 90% de !os re
querimientos mfnimos en calorfas, s6lo un tercio de las familias satisfacen
 
sus requerimientos en protefnas, hierro y tiamina.
 

El coyo o kiwicha o achira, posee tuna alta concenrraci6n de aminoAcidos
 

cerrano al 6ptimo requerido on la dicta humana, su valor biol6gico es supe
rior al de la leche v de la sova; cuando la harina do amaranto se mezcla
 
con harina cl, maz, usta mzcla casi alcanza al cien por ciento do valor
 

biol6gico; r 10n pr I ccil iutiguamnte la kiwicha se sembraha asociado 
con el mafz; p icri-i q,, qria muy intersinte roscar r. Los Amaranthus 
son plantis qi ,o linin Ii t ,asfnto is por lI r.;t a C4 , que indira una 

mayor eticin :i , ii1 atu iliza-iWn del diixido do,,crhono dispanible para 

convertirlo en izilcaros. 

Con el objeto de conocr su capacidad do adaptaci 6 n, su potencial de rendi
miento y s1 tolrincia a plagas y enfermedades de este nutritivo cereal; 
en el Ppto. do Cajamarca, se evaluaron dote ecotipos seleccicnados en la 
Campabia 1985-8t de,1 Banco de Germoplasma con que cuenta el Programa Nacio
nal de Cult ivos Andinos de la Estaci6n Experimental Agropecuari-i BaFios del 
Inca - Cajamlrca. Estas evaluaciones se efectuaron en cinco localidades
 
distintas del Dpto. (Bambamarca, Santa Cruz, Chota, Cajabamba y Celendfn).
 

Materiales y m6todos
 

Una variedad y once ecotipcs de Amaranthus caudatua, parte del germoplasma
 

del Programa de Cultivos Andinos de la Est. Exp. Agrop. Ba~ios del Inca-

Cajamarca; fueron evaluados en nUestras condiciones ecol6gicas para obser
var su potencial do rendimiento y capacidad de adaptaci6n siendo dstas las
 
detalladas on cuadru I.
 

Las localidades dondo se instalaron los experimentos durante la campania
 
agricola 1986-87 fueron los terrenos de cinco Institutos Tecnol6gicos Agro
pecuarios, ubicados en cinco provincias del Dpto. de Cajamarca.
 

Los experimentos fueron conducidos en Diseio B.C.R. con cuatro repeticio
nes; cada parcela experimental estuvo constituida por cuatro surcos de 5
 
m cada una sembrindose a chorro continuo; luego se realiz6 el deshierbo,
 
desahije, dejando dos plantas par golpes; estas labores se realizaron en
 
los momentos oportunos.
 

Con el objeto de caracterizar y evaluar los ecotipos en estudio en sus ras

gas ms saltantes, se indica en el ap~ndice cuadro un ligero resumen
 

de dichas caracteristicas para los cinco ambientes evaluados, las cosechas
 

* PNCA-EEA.B.I. Cajamarca-Per&.
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V 

Cuadro 1. Procedencia y algunas otras caracterfsticas del material en
 

estudio. CampaHa 1986-87 Cajamarca
 

Variedad o ecotipos Procedencia Forma de Color de Color de 
panoja granc panoja 

Oscar blanco (v) Cuzco Semierecta Blanco Rosado 
Otuzco - 5 Cajamarca Decumbente Blanco Amarillo 
Otuzco - 4 Cajamarca Erecta Dorado Verdeclaro 
San Luis Cajamarca Erecta Dorado Verde 
San Miguel Cajamarca Erecta Dorado Granate 
San Marcos Cajamarca Erecta Dorado Granate 

7 oscuro 
Namora-9 Cajamarca Erecta Dorado Verdeclaro 
Cajabamba Cajamarca Erecta Blanco Granate 

oscuro 
Celendfn Cajamarca Erecta Dorado Verde 

amarillo 
CO A%'acucho Decumbente Blanco Rosado 
Huambocancha 3061 Cajamarca Erecta Dorada Granate 
Cajamarca - 7 Cajamarca Semierecta Dorada Verde 

Amarillo 

Variedad
 

Cuadro 2. 	Promedio de algunas caracterfaticas ambientales para cada
 
localidad experimental Campafia 1986-87
 

Localidad Altitud 


(..a.n.o.) 


Bambamarca 2 480 

Santa Cruz 1 985 

Chota 2 338 


Celendin 2 620 

Cajabamba 2 500 


se efectuaron cuando el 

su madurez 	fisiol6gica.
 

Resultados
 

Queremos indicar que los 

rendimiento promedio de 


Precipitaci6n 


(no/aio) 


713 

693 

914 


865 

763 


To. x Nateria Texture 

anual orginica suele 

14,3 2,5 Franco 
17,2 Franco 
15,7 2,0 Franco 

Arenoso 
13,6 0,8 F. Arcill. 
15,6 1,0 F. Arcill. 

grano del 	treclo medio de .la panoja ha llegado a
 

ambientes se han ordenado teniendo en cuenta al 
los doce ecotipos evaluados para cada localidad, 

segn esto el ambience (provincia) de Bambamarca, vendrfa a ser el, "mejor"
 
ambiente y lo podemos caracterizar por au buen contenido de materia orgini
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Cuadro 3. Fecha de siembra, de cosecha y las labores culturales realizadas
 

en los ambientes estudiados
 

Lotalidad F. sienbrz F. deshierbo F. de desahije F. cosecha
 

Chota 08-01-87 11-02-87 18-5 al 5-6-87 

Bambamarca 05-11-86 15-12-86 13-4 al 15-5-87 

Santa Cruz 12-01-86 10-02-87 i6-5 al 13-6-87 

Celendin 26-12-SE 14-12-86 26-6 al 15-7-87 

Cajabamba 27-11-86 16-01-87 14-4 al 25-5-87 

ca de 2,5% y textura de suelo franco y el "peor" ambiente seria Celendfn
 

por su bajo contenido de mnteria orginica 0,8%.
 
e 

En la Figura I se ha graficado la lfnea de tendencia de rendimiento 

s6Io de los seis mejor,,s ocotipos para cada ambiente (provincia) en 
relacion a sus promedios.
 

Realizado el an 11 isis combin ,ido, nos muestra quo existe diferencias 

significativas entre los ocotipos estudiados y diferencias altamente 

significativas entre ambiences asf como tarnbi6n en la interacci6n
 

ecotipos x ambiente; lo quo nos indica que los ambientes son muy diferentes
 

y que los ecotipos de compirtan de modo diferente en las Provincias
 

(ambientes) estijdiados.
 

Cuadro 4. 	Anilisis de variancia combinado de doce ecotipos de Amaranthus
 

y cinco ambientes. Campafia agrfcola 1986-87. Cajamarca.
 

Fuentes 	 GI S.C. C.M.
 

Ecotipos 	 11 5'015 677 455 971*
 
Ambientes 	 4 119'427 228 29'856 807**
 

E x A 	 44 29'438 469 669 056**
 

Error 	 145 
 204 085
 

C.V. 28,98 %
 

En el Cuadro 5 se resumen rendimientos de grano TM/ha para cada ecotipo
 
en cada uno de los ambientes estudiados, asf como sus respectivos indices
 

ambientales.
 

Discusi6n
 

6
Para una mejor apreciaci n podemos observar en la Flgura 1 donde la
 

lrnea ms intensa (promedio) sirve como lnea de comparaci 6n con todos
 

los ecotipos en estudio; de los cuales podemos deducir que la variedad Oscar
 

Blanco tanto en el "peor" como en el "mejor" ambiente posee rendimientos in
 

feriores al prornedio y a la mayoria de variedad, en camblo en la localidad
 
de Santa Cruz supera ampliamente a todos los ecotipos. En cuanto a
 

precocidad esta variedad es la m~s precoz que el resto (Cuadro 8) en
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Cuadro 5. 	Rendimiento de grano TH/ha e fndice de ambientes, obtenidos para
 
los doce ecotipos y cinco ambientes campaga 1986-87 Cajamarca
 

Ecotipos Basbamarca Santa Cruz Chota Cajabaiuba Celendin
 

1 Oscar Blanro 2,16 5,52 2,12 1,56 0,95 2,58
 
2 Otuzco-5 4,14 3,47 2,64 1,05 1,34 2,53
 
3 Otuzco-4 4,76 3,29 2,05 1,01 1,24 2,47
 
4 San Luis 4,07 2,99 1,87 1,49 0,99 2,28
 
5 San Miguel 3,87 3,17 1,72 1,47 0,99 2,24
 
6 San Marcos 3,76 3,20 1,92 1,08 1,24 2,24
 
7 Namora-9 2,80 2,57 2,31 1,13 1,04 2,17
 
8 Cajabamba 2,79 2,56 2,49 1,13 1,37 2,07
 
9 Celendin 3,85 2,55 2,05 1,17 1,13 2,15
 
10 Co 2,52 3,84 1,94 0,99 0,83 2,02
 
11 Huambocancha 3,34 2,11 1,94 1,40 1,03 1,96
 
12 Cajabamba-7 4,09 1,54 2,21 0,73 1,23 1,96
 

Localidad 3,646 3,067 2,105 1,184 1,115 2,22
 

Indire ambiente +1,424 + 845 117 -1,038 -1,108
 

Io que respecta a tama~io de planta, es la mis pequeria (Cuadro 6) y posee
 
un color de grano blanco (Cuadro 1) de buena apariencia para el agricul

tor.
 

Por otro ldo el ecotipo Otuzco-5 ha mostrado una buena capacidad de
 
adaptaci6n en todos los ambientes, pues ha superado al resto en rendimiento
 
en el "peor" awbiente y en la localidad de Chota, asimismo supera al
 
promedio en todos los ambient-s a excepci6n en Ia localidad de Cajabamba
 
(Figura 1).
 

En io que respecta a ratna~io de plantai (Cuadro 6) es el ecotipo de mayot
 
tamao iguailndolo s6lo el ecotipo Cajabamba. De la misma forma Otuzco
 
5 es el ecotipo que posee la panoja mas grande (Cuadro 7) que el resto
 
de ecotipos en ostudio, ademAs es uno de los ecotipos mns tardios (Cuadro
 
8), el color del grano es blanco que es mAs aceptado por el agricultor.
 
Creemos que Otuzco-5 es uno de los ecotipos mrs estables entre los estudia
dos.
 

El ecotipo Otuzco-4 se colect6 en la misma zona que el anterior por
 
eso el hombre, pero son poblaciones diferentes. Oservando la Figura
 
I podemos apreciar que supera al promedio en todos los ambientes a excep
ci6n de Cajabamba. Su color de grano es dorado (Cuadro 1) pero muy 
pequeo, por lo que creemos que podrfa tener poca aceptaci6n por el 
agricultor. 

El ecotipo Co de origen (Ayacucho Cuadro 1) en lineas generales mantiene
 
la misma performance que la variedad Oscar Blanco v tiene el rendimiento Pot
 
bajo en el "mejor" y "peor" ambiente en cambio muy buen rendimiento
 
en la localidad de Santa Cruz (Figura I). Lo que nos indica que estos
 
dos ecotipos "Introducidos" se comportan mejor en ambientes bajos y templa
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Cuadro 6. Altura de planta (cm) de doce ecotipos obtenidos en cuatro
 

ambientes Campaga 1986-87
 

Ecotipos L O C A L I D A D E S Promedlo
 
Bambamarca Santa Cruz Chota Celendfn
 

1 Oscar Blanco 135 133 102 39 102,25
 
2 Otuzco - 5 181 169 114 71 134
 
3 Otuzco - 4 160 153 103 61 119
 
4 San Luis 177 155 122 67 130
 
5 San Miguel 178 145 117 77 129
 
6 San Marcos 153 159 100 74 122
 
7 Namora - 9 156 158 100 65 120
 
8 Cajabamba 170 157 121 87 134
 
9 Celendfn 176 166 110 75 132
 
10 CO 140 140 93 43 104
 

11 Huambocaiicha 169 170 103 83 131
 
12 Cajamarca - 7 169 153 127 73 131
 

x LecalidIad 163,66 154,83 109,33 67,91
 

Cuadro 7. 	Longitud de panoja (cm) de doce ecotipos obtenidos en cuatro
 
ambientes. Campa~ia 1986-87
 

Ecotipos L O C A L I D A D E S Promedio
 
Bambamarca Santa Cruz Chota Celendfn
 

1 Oscar Blanco 64 72 49 41 56,50
 
2 Otuzco - 5 71 82 53 55 65,25
 

3 Otuzco - 4 58 55 39 50 50,50
 
4 San Luis 50 57 39 49 48,75
 
5 San Miguel 49 52 38 45 46,00
 
6 San Marcos 55 66 43 49 53,25
 
7 Namora - 9 60 52 40 47 49,75
 
8 Cajabamba 53 57 39 49 49,50
 

9 Celendin 59 60 40 49 52,00
 
10 Co 73 66 59 48 61,50
 
11 Huambocancha 47 60 41 53 50,25
 
12 Cajamarca - 7 58 82 49 48 59,25
 

x Localidad 58.08 63,42 44,08 48,58
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Cuadro 8. 507. de antesis (en dfas) de doce ecotipos de Amaranthus,
 
evaluados en cuatro localidades campa a Agricola 1986-87
 

Ecotipos L_0 CAL I DADE S Promedio 

Baubamarca Santa Cruz Chota Celendin 

I Oscar Blanco 66 52 73 94 71,25 

2 Otuzco-5 78 60 83 119 85 

3 Otuzco-4 76 56 83 113 82 
4 San Miguel 78 57 84 117 84 

5 Namora-9 80 56 83 118 84 
6 San Luis 78 56 81 118 83 
7 San Marcos 76 55 76 109 79 
8 Cajabamba 85 58 83 123 87 

9 Celendin 80 56 83 119 84,5 

10 CO 72 52 69 105 74,5 
11 Huambocancha 80 57 81 116 83,5 

12 Cajamarca-7 80 57 81 118 84 

x Localidad 77,42 56 80 114,08 

.1 7 
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dos (Cuadro 2) en lo que respecta a color de grano es blanco y de buen
 
tamao .
 

Los resultados del Cuadro 6 nos muestra que los ecoripos en estudio
 
han. alcanzado una mayor altura de planta en el ambiente "peor" Bambamarca
 
dado su suelo franco y buena concentraci6n de materia org nica (2,5".)
 
y un mennr t-imao en el ainbiente "peor" Celendfn.
 

El Cuadro 7 nos indica los resultados de la longitud de panoja en centime
tros del material evaluado, podemos observar que no hay una relaci6n
 
entre el "mejor" ambiente con tamario de panoja, de la misma manera entre
 
tamafo de panoja con rendimiento.
 

Los resulhados del Cualro 8 no confirman lo que siempre se ha observado, 
que el ciclo vcg,,,,tivo Je las plantas se prolongan mas cuando el ambiente 
se encuentra I m!.'or- altitUd (m.s.n.m.). 

El promedio del 50- .d antesis de la localidad de Celendin 2.620 m.s.n.m. 
esta a 114 i-fas desJe La siembra (Cuadro 8) en cambio en la localidad 
Santa Cr,,z (1 ,5 m.s.n.m. ) presenta prornedio de 56 dfas menos de la 
mitad. Estas consideraciones son muv importantes para fijar 6poca de sienbra. 

Conclusiones
 

- Se ha encontrado diferencias significativa entre los ecotipos evaluados
 
y diferencias altamente significativas entre ambientes y su interacci6n
 
E x A.
 

- Los ecotipos en estudio se comportan de modo diferente en los ambientes
 
estudiados.
 

- Los ecotipos en estudio no muestran diferencias saltantes en el ambiente
 
"peor" en cambio en el ambiente "me jor" observamos diferencias m~s
 
saltantes.
 

- Los ecotipos Ottizco-5 y Otuzco-4 han mostrado una buena capacidad 

de rendimiento en ambientes "pobres" y "mejores" y lo podemos considerar 
como ecotipos estables. 

- Que las variedades "introducidas" Oscar Blanco (Cuzco) y Co (Ayacucho) 
han mostrado una mejor respuesta en zonas mas bajas (Santa Cruz), 
por lo que so recomienda estos ecotipos para estos ambientes (bajas 
y tompladas). 
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ESTUDIO DE LA ABUNDANCIA RELATIVA DE LAS PLAGAS DE LOS
 
CULTIVOS DE QUINUA Y KIWICHA EN LA MOLINA
 

Elsa LAzaro Alcintara y Jorge Sarmlento Mata*
 

Introducc i6n
 

Los insectos representan la clase mis Importante en la escala zool6gica
 
y existen miles de especies diseminados en todos los continentes donde
 
causan grandes perjuicias. Los cultivos de quinua y kiwicha no escapan
 
a la accin de;rruct i'a de los insectos y sufren su ataque durante todo 
su perlodo vegetativ,. Existen en nuestro medio pocos trabajos de in
vestigaci6n orientatcs al ostudio de los insectos presentes en los cultivos
 
de quinu- y kiwichi, do los daises quo causan y la etapa de desarrollo 
en la cuil 1a pI ,r ra ,s f, ada 

El presento tr.ba o tiene como principal objetivo realizar un estudio 
de la pc Iv1i inc cti I v de sus enemigos naturales presentes durante 
todo el periodo vegotativo de ambos cultivos en la zona de La Molina. 

Materiales y m4todos
 

El presente trabajo se realiz6 en los campos de la UNIVERSIDAD NACIONAL 
AGRARIA LA MOLINA durance los meses de octubre de 1987 a febrero de 
1988, bajo las condiciones ambientales naturales imperantes en la zona. 

2 

Para cada evaluaci6n se consider6 una extension minima de 5.000 m2 

siendo la unidad de evaluaci 6 n una planta individual y el ntlmero de 
unidades fue 25 plantas por campo. El muestreo de plantas se realiz6 
ingresando al campo por un costado ubicando el primer punto a cinco 
surcos del horde del campo; a partir de aste primer punto se observ6 
cinco plantas y luego se avanz6 hacia el interior del campo en forma 
diagonal hasta llear aI otro extremo, del Miismo modo se procedi6 en 
el borde opuesto para formiar una diagonal que cruce la primera. 

Las evaluaciones so r,ilizirmn cada quince dias con la siguiente metodolo
gfa. Cada planta se dividi6 en hojas, tallos, inflorescencia y rafz, 
procedi~ndose a una observaci6n minuciosa con la ayuda de ambas manos, 
para de esta manera poder observar el nmero de insectos adultos y larvas 
presentes y registcrndose en una cartilla de evaluaci6n previamente 
elaborada. 

Gusanos cortadores.- Se procedi6 a registrar el n6mero de plantas, 
asi como el ndmero de larvas presentes en las galerlas de los tallos 
gruesos y en el suelo cerca al cuello de planta, toinndose algunos ejempia
res para su crianza y posterior identificaci6n. 

Insectos minadores y destructores de granos.- En este grupo se consider6 
a los insectos que se alimenran de par~nquima de las hojas e inflorescen-

UOniversidad Nacional Agraria La Molina, Lima-Per6.
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cia, registr,indose l tilmero de larvas y adultos presentes en la planta, 
tanto en Ias hojas como on las inflorescencias y anot~ndose el n6mero 
de larv , pior plir!i. Laq larv,is se colocarain en placas petri individua

les, Las cuci I (s contou ran porc iones de hoja o de inflorescencia; seg6n 
sea el ciso; qe sf renovi ron di ir iamente hasta 1a emergencia de los 

adu],tos, roIl iz rd s si mon ri je piri Ii identificaci6n. 

Determii:acion del porcentaje de parasitismo 

Parasitismo en Spod6ptera, Spoladea y He rpetograma.- La evaluaci6n 
:e realiz , ,id r. i .i1 d ,is y on c,i(Ia evaliacicn s c lect6 de 20 a 
50 larvas de cida scit, plagi. Las larvas se colocaron individualmente 
en vasitos pliticos pir, luego ser Ilevados al laboratorlo. La colocci6n 

se hizo dt, preferencia con larvas de los tres 6ltimos ostadfos a fin 
de reducir el perfodo de crianza y evitar una suporposicion de larvas 

de evali.acionos su ns ivis. 

En el fondo do cada vasito pljstico se coloc 6 papel toalla y una fracci6n 
de hoja que si rvi6 coma s,j rato de alimentacion p,ra las larvas. El 

papCl toa I ovitr el exco-so de humedad y los vasitos se cubrieron con 
tul y cina elisticada. A cida vasiro so le asign6 un numero y diariamente 
se cambi6 pipel tIoala y la porci6n de hoja para evitar la formaci6n 
de hongos. 

Determinaci6n del ntmero de predatores
 

En cada evaluaci6n se obsorv6 la planta entera en busca de predatores 
cuyo registro se efectun segdn la especie. Los predatores fueron colecta

dos y colocados directamente en una camara letal para luego set lievados 
al laboratorio en donde se procedi6 al montaje respectivo. 

Resultados y discusi6n
 

Quinua
 

En el cuadro I se registran los insectos que atacaron a la quinua 
durante su porfodo vegetativo y el grado de intensidad de ataque en 
las diferentes partes de la planta. Los valores anotados son valores 

totales de 25 plantas. Asimismo, en el grafico 1 se presenta el 
estado de desarrollo de la planta en el momento de-cada evaluaci6n. 

Pulgones
 

Los pulgones fueron los insectos que mantuvieron una alta infestaci6n
 

durante todo el perfodo vegetativo de la quinua, manteni~ndose en las
 

hojas hasta que la planta tuvo 47 dfas y en las inflorescencias a partir
 
de los 61 dias hasta la cosecha.
 

La infestaci6n mas alra (grado 7) se observ6 a los 32 dias cuando la 

planta se encontraba formando el primordio floral y las aplicaciones 
quimicas eran e spiciadas, mientras que la infestaci6n m s baja (grado 

1) ocurri6 a los 61 dfas cuando la planta se encontraba en sus 6ltimos 
dias de floraci6n, lo que coincidi6 con aplicaciones qufmicas continuas.
 

Como se puede apreciar, la presencia de pulgones en el cultivo de quinuai 
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Cuadro 1. Insectos registrados en el cultivo de quinua Chenopodium quinoa durante su 

ciclo vegetativo. - LA MOLINA - 1987 - 88 

EVALUACIONES I II III IV V VI VII VIII Ix 
(Dias de la (00) (21) (32) (47) (61) (75) (93) (103) (ilz) ORGANO 

INSECIOS germinaci6n) Plintula P1intula Priordio Floraci6n Floraci6n Grano Grano Grano Grano AFECADO 

Lechoso Semipast>,i Pastoso Maduro 

SPOLADEA + HERPETOGRAMA (LARVAS/PLANTA) 1 3 3 4 4 6 14 
DIABROTICA SP. ADULTO/PLANTA - - 25 - - - - INFLOFE3CLK 
PULGON GRADO X - - - - 1 3 3 3 3 INFLCti CEN, 
LURCULIONIDOS ADULTOS/PLANTAS - - - - 3 - - - - INFLOR ,0 
SPOLADEA - HERPETOGRAMA (LARVAS/PLANTAS) - - - - 4 6 - HOJAS 
SPODOPIERAS LARVAS/PLANTA - - - - 40 60 125 160 HOJAS 
DIABROTICA SP ADULTOS'PLANTA 4 3 8 25 - - - - - HOJAS 
PULGON GRADO X 3 6 7 4 - - - - - HOJAS 
ARANITA ROJA GRADO X - - - 1 3 5 7 - - HOJAS 

CONTROLADORES BIOLOGICOS: CHINCHES/PLANTA - - 2 3 - 3 - - HOJAS 

CHRYSOPA/PLANTA - - 50 50 - 3 - - - HOJAS 

COCCINELIDOS/PLANTA - 6 4 14 - - - - - HOJAS 
GUSANOS DE TIERRA LARVAS/M LINEAL - 8 15 15 - - - - TALLO-RAIZ 



0 

Cuadro 2. Insectos registrados en el cultivo de kiwicha Amaranthus caudatus durante su ciclo
 

vegetativo -LA MOLINA- 1987 - 1988
 

I 1I 111 IV V VI Vii ViII ix ORGAN,
 
(10) (21) 	 (32) (47) (61) (75) (93) (103) (112) AlILIA 

P15ntula Plntula 	Pl5ntula Primordio Floraci6rFloraci6n Grano Grano Grano
 

Floral 	 Lechoso Pastoso Maduro
 

pH . ,,P[TO6RA5 MA 1LAPVAS/PLANTA) - 1 3 4 t 13 2 5 INt LC-
SPOMlPTERA EAIDANIA LAqV4'dAPtANTA) - bO 20 14o IO0 250 300 3,c HOJAS 

SPOLADLA . KHPETjWIAMA LARVAS/PLANTA) - 7 2 4 5 13 25 5 HOjA 

- DIABROTICA SK ADULIOS'PLANTA - - 4 17 10 5 5 - HO-AS 

CONTROL ADOI .JCHINCHES/P[ANTA - - 7 8 - - - - HOJAS 

BIOLOGICOS 
COCCINELIDOS/PLANTA - - 8 20 - - - HOJAS 

ARANAS/PLANTA - - 3 3 ..... HOJAS 

GUSANOS DE II[RA: 	 LARVAS/M LINEAL - 15 35 - TALLO R 

No. PLANTAS CORTADAS - 25 41 ...... TALLO - -A 



es continua y podrfa estar relacionada con la presencia de cristale" 
de Oxalato do ('alcio en l hoja, que son las responsables de captar 
la humedad dIC1 mW in ,0mbient ,. Esta alita htmedad asnciado a condiciones 
de alta temperatu ris n favorahlos para el desarrolln e incremento publa
cional do I s pu Ignn ss, de tai winTI qCue cuando so produce la disminu
ci6n gradua I do los cristals en Ias hojas (I acirdo al avance del 
perfodo vegetativo, los pulgones migran del follaIn Wicia lns intlorescen
cias a panojas. 

Diabr6tica sp.- Sus acaques fueron en los primeros estados de Ia planta 
hasta In fase final de floraci6n, lIlegando a tener eA nivel mis alto 
cuando Ia planta contaba con 47 dfas y el nivel mis bajo cuando tenfa 
21 dfas, pues se realizaron pLicaciones qufmicas para su control. 

Spodoptera eridanla.- Reci6n hace su aparici 6 n a los 75 dfas cuando 
los granos -;e encont rabin en (st ad'o lechoso y smipastoso, empezando 
con 1,6 LArv is por plInta Pi I leqar al final de la evaluaci6n (112 
d fas ) con (.4A ,lrvspor plant A, las larvas se encontraban ubicados 
ePtre lon "ojes lrils V I, pine a. 

Spoladea recurvalis y tlepetograya bipunctalis.- Formaron eA complejo 
do pyrAl id,- que estuviern prsewnt n durnate casi todc el perfodo vegeta
tivo do Ia quinna pero a niveles poblacinnales bajos, su ataque comienza 
cuando 1a planta forma l primendio floral a Ios 32 dfas hasta la completa 
mAduraci~n del gran, a los 112 dfA,, i1 imentlndose do los Q Jos florales. 
Come so puede observar en Ai Cuadro 1. las infestacions tmpranas 
comenzaron en las paoj is con 0.04 larvas por planta, parn d'spu6s presen
tarse en las hojas, lo cual sucedi6 a los 93 das cuando ci grano se 
encontraba en estado gemipastoso, ei nivel de infosracion con eA cual 
se present6 en las hojas es de 0.16 larvas por planta, Llegando a 0.24 
larvas por planta a los 103 dfas do perfodo vegetativo.
 

Ara~ita roja.- El problema con aranita roja comenzo cuando Ia planta 
contaba con 47 dfas y podrfa estar relacionado con Ia p6rdida gradual 
de crist als do oxalato de calcio creando un ambiente menos h6medo y 
favoreciendo Ii proliferaci6n de Ia araibita roja. 

Gusanos de tWerra.- El problema so presento cuando ta planta contaba 
con 21 dias y so mantuvo hasta Los 47 dfas cuando Ia planta se encontraba 
en plena floraci6n, pasando de 0.32 a 0,5 larvas por metro lineal. 
Para su control se emplearon cebos t6xicos lo cual dio resultados positi
vOs .
 

Asimismo, se registrarnn predatores que alcanzaron su m~ximo nivel (2,56
 
individuos por planta) cuando ste contaba 
con 4,7 dfas. Gabe destacar
 
quo el material gen6tico denominado PIQ-4 tue el menos atacado por los
 
insectos.
 

Kiwicha
 

En esta especie se realizA una evaluaci6n similar a la de la quinua
 
y los res"lrados se prosentan on eA Cuadro 2. Del mismo modo, on
 
el Cuadro 2 , se representa la tendencia que tiene cada insecto durante
 
e perfodo vegetativo de la kiwicha.
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Como se puede aprociar, gran parte de las plagas fueron Comunes a ambos cui 
tivos, variando s 6 lo on su nivel de infestaci6n. En este cultivo no 
se encontr 6 pu ,lgons ni curculionidos. En cuant o a !os controladores 
biol6gices, t nmpnco se dotectci on esto case la presoncia de chrysopa 
pero sf IA d I hiinhs predat ors, co c inol idos v ArAi'as. 

Los insectos proz.ntoe on A cultivo tueron: 

so6pt4era eridania.- Fue In especie plaga que alcanz6 la maxima pobla
ci6n, lus Li r'5s so oncontraron tanro en hojas como en inflorescencia, 
desde quo la planta contaba con 32 dfas, presentando 2,4 larvas por 
planta lIlegando al final del perfodo vegetativo con quince larvas por 
planta. 

Las larvas esqueletizaron Las hojas y la alta infestaci6n hizo necesario
 
varias aplicaciones qufmicas, ralizndose la rltima aplicaci 6 n cuando la 
planta contaba con ochenta dias y una altura de dos metros aproximadamrente,
 
por considerarlo p-t igroso para Ia salud del aplicador. 

Spoladea recurvais y Herpetpgrama bipunctalis.- Empozaron el ataque 
a Los 32 dI it irtf I'n hoj.is ,omo on ol prirr)kdio florll, pira l- hojas 
Se regis ri rnn 0,28 1 irvas por planta, mientras que en el primordio 
floral so rgintrv 0,4 1iArv s por pIanta, dichos insectos alcanzaron 
su miximo nivol de intl stacinn at final de Ia campaia, llegando a cantor 
con 1 8 larvas por planta. :in Las hojas v 2.b larvas por planta on panojas, 
lo que haco un total do 5,4 larvis por planta. Las lirvas so encontraban 
formando un cirtuch do1, Fnj is inidtos con hi los do soda y r ispando eI 
interior do Ios cart ichos. En las panojas se encent raban entre eA con
junto do ejes floralcs, alimentindose de los mismos. 

Diabr6tica sp.- So tuvo problemas con Diabr6tica sp desde los 32 das 
hasta los 93 das, alcanzando su miximo nivel a Los 47 dfas con 0,68 
adultqs por planta, cuando las plantas se encontraban on plena florari 6n. 

Gusanos de tierra.- El problema con estos insoctos se presento en las 
primras erapis del cult ivw, alcanzando ni n.ximo niv a fines de noviem
bre cuando la plant, contaba con 32 dfas, eL nm,.rn de 1Larva, por metro 
I i nool fue dc 1,4 mi,.ntras que Ai nu~m ro do plant-is cortadas se elevaba 
a 1.64. EL problemi se manrtuvo latonto h ist pi - d-s los 85 dias pues 
Ins heridas producidas por las I irvas a I ni vol 1 cuello causaron Ia 
cafda de las plantas en Pstado do floracirn. La,, ! : das inflingidas 
permitieron ii entrada del patvgono Rizoctonia solani que disminuy6 
grandemente Ia poblaei6n de plantas en eL campo. 

Conclus iones
 

En base a resultados obtenidos, se puede establecer las siguientes conclu
siones: 

- Ambos cultivos fueron atacados por insectos durante todo su periodo ve 
getativo, registrndose infestaciones desde los diez das de La germi
naci6n host a Ion 112 dWon, cuand, las plantas presentaban granos pasto 
SOS.
 

- El kiwicha fue eA cultivo mAs susceptible para las especles de insectos 
comunes a ambos cultivos. 
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El dIi o mi s import Ante -n I a qui nua tue c :sido por los p Igw,, / .,' 
Ia kiwicha pnr Spod tt r eridaj ia. Este tilt iro caus6 daras tan 
intensos que o riginaron Ia pi rdidti total do experinmentos en La 
MoI na. 

Los enemis n ituri les ostuvieron prescntes en qu inua entre los 
21 y 75 j as y en k iwicha ent re los 21 v 32 d fas, predominando 
las pobl ciones de, coccino lidos en ambs cultivos. 

]o plgas y enomigosLas pobl Icici 1 naturales estuvieron fuertemente 

inflenc l ts por cont inuas aplicactones qufmicas que se realizaron 

en inC r;ivos.
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EVALUACTON DEL RFNDIMIENTO Y POTENCIAL ACRONOMICO DE 10 
LINEAS PROMISORIAS DE AMARANTO (anaranthas spp) EN TRES 

LOCALIDADES DE LA SIERRA ECUAPORIANA 

Marco Rlivera y Eduardo Peralta* 

Introducci6n 

Uno de los culittvs mrs antiguos de America parece ser el amarante, 
pero con la Ilegada de los conquistadores espa~oles, se prohibi6 su 
cultivo y ConsurO. Felizmpnte no lograron desaparece- totalmente a 
amaranto, Hey encontramos en Ecuaror mavormente distribuido en todo 
el Callej6n Interandino Ken un rango altitudinal de 1800 - 3200 n.s.n.m.), 
pero en fo rrna sm tc- : vada (Ama raunL s hjbrjs ), crec endo en plantas 
aisladas, - i:f7z ardiri los , s-a .n , sm1riculor,.' v ut illzaci6n
 
mfnima, corno en c l "rares en al :na heblda; o coLaJis
 

Conscientec; do ru ::t: i', oe sifmri lu :.tesiadel de hacer 
conocer ( prnmoc orir SU u I L ,o ' consumo eTn cconin dades rurales, 
concient Iz ir al ebl campo'sLno que retorne a si cul ivo. 

Por taI mo e r (,, 1 f -p r,,-- ;i : e Lr o i q e connsis e en evaluar 

el comp rtzeumoroa -1;4 cTv rnd menx de Jiez lineas promisorias 
de amara,3 o on t r [ 9 ca i,Jades cJe Li Sierra ecuatoriana y realizar 
promoci6n d., :,ul ,'..a On cnr- rnid ,s rurales. 

Hateriales y cotodos
 

Los dos primeros ensayos se ubicaron en la Estaci6n Experimental Santa 
Catalina a 2 )140 m de iltitud, localizada en la Provincia de Pichincha 
(cant6n Mejfa , fueron sembradas en diferentes fechis, mientras que 
el tercer eisavo so ,ric6 ,n la Froviricia de Imbabura (Atuntaqui) en 
la granja La Pradera a 2 O0 m.s.n.m. 

Las entradas ,on es !jdi,- f,,eron diez Ifneas (cuadro I ) seleccionadas 
en el ciclo 10 b5 p,-- u ilto rendimiento. Se utiliz6 una parcela 
experimental neL.i je 12 n y -n d.senio experimental de bloques compuestos 
al azar con tres repeticiones por localidad. Se realizaron todas las 
labores de manejo del cultivo come: preparaci6r del suelo, deshierbas 
y aporqu, s, se 3pLic6 una fertili2aci6n de 90-60-30 kg de N.P.K./ha. 
La cosecha se real z6 manualmen, entre los 140 y 170 dfas y la trilla 
se realiz6 en una trilladora Lipo Pullman. Las variables de anilisis 
fueron: dfas a La floracitn, dfas a la cosecha, tolerancia a plagas 
y enfermedades, altura de plantas y panojas y rendimientc de grano 
en kg/ha. 

Resultados y discusi6n
 

El comporLamienro de las diez IKneas en los tres sitios fue reLevante, 

* Programa de Cultivos Andinos, INIAP, Casilla 340, Quito-Ecuador. 
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Cuadro 1. Identificaci6n dh, las lifneas de amaranto utilizadas cono
 
tratamientos en los tres ensayos 

Mo. Iinea 
trataoientos 

Identificaci6n 
INIAP 

Procedencia 
Tallo Infloresc. Grano 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

9 
10 

[EI1-1 ? 

[CIJ-164 

ECU-163 

ECU-155 

ECU-I54 

ECU-147 

ECJ-146 
ECU-138 

ECIJ-104 

ECU-141 

Perj 

Per6 

Per6 

Per6 

Per6 

Per6 

Per6 
Ecuader 

Ecuador 

Ecuador 

Verde 

Verde 

Verde 

Verde 

Verde 

Verde 

Verde 
Verde 

Rosado 

P6 rpura 

Rojo 

Rosado 

Amarillo 

Amarillo 

Rosado 

Amarillo 

Rosado 
Rosado 

Pu'rpura 

P6rpura 

Negro 

Cafe 

amari!lento 

CaF6 

am rillento 
Blanro 

Caf6 

ama-illento 
Caf6 

amorillento 

Blanco 
Cafi 

amarillento 

Negro 
Negro 

Cuadro 2. Promedios para algunas variables de respuesta de 10 lfneas de 
amaranto en tres localidades de la Sierra ecuatoriana 

D 1 a s Rendimiento 

Floraci6n Cosecha _Kg/ha 

Localidad 

1 
2 

3 

97 B* 
113 C 

88 A 

168 B 
169 B 

157 A 

1839 
1171 

1937 

B 
B 

A 

L neas 
1 
2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

9 
10 

109 D 
92 BC 

86 A 
87 A 
96 C 
88 AB 

87 AB 
98 C 

110 D 
1II D 

175 C 
164 D 

162 C 
161 BC 
161 BC 
159 B 

147 A 
164 D 
176 EF 
178 F 

1140,6 
1508,2 

1962,2 
1q23,0 
1367.6 
2040,7 

1534,8 
1777,1 
712,9 
984,8 

BC 
BC 

BC 
A 
CD 
A 

BC 
AB 
F 
EF 

C.V. % 5,8 1,3 22,7 

General 96 165 1499,1 

* Letras iguales expresan diferencias no significativas, Prueba de Duncan 

(P < 5%). 
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no se observ6 la presoncia de plagas y enfermedades de mAvor significaci6n 
aunque en Imbaburi so presentaron p1 antas atacadas con un mi croorganismo 
que 	 posiblamono s,-i micoplasma, cuvos sfintoms son panojas estdriles, 
con 	 los rgwis roproductores (fleres) triF-.nThsrn brict ores de color 
verde intenso.
 

Del ani! i iq do vA r in- I i , se ohservA ai ra si ni I icic i6n ostadfsL ica 
para el ef ecto do. locAl idados v I neas en las t res variables (dfas 
a 1a f I reA i,*A, .- ;o ,-,chi v rendimiento de grano en kg/ha ), mientras 
que e 1 ot -c r ro I a i rer ic I Jnoas per Ioca lidid s Ine sign if ica i va 
unicamentu pAr>- Iis dos pr rme As v"riblos. El ef oct de loca ! id ides 
se observa en eI cuadru 2 ) . S nrit e niavor precoc idad en la 
localidad 3 ( mbaburA ). ranro on Id 6peca do flori(ren coro on coscha. 

La diferencla ent re Iec -lidad I v 2, re.Imente se dobe al efecto de 
4poca de s iWm ,- h,ih, on mes ,, di ferenc ii ), por I- que no hay mavoves 
significacienis, espec I I monre en cu int n a dfas a a cos-ch i . 

En La 	 , (, -t i ,nto do Ias 1 fn. i s e ligerasquoerripp i e ncontraron 
diferenci is ,n fmw . I if eIn ' c: s,c Ii v las 1I, eis quo present aron 
mayor precocia en C UAnte A I or: ruA tor,-mn la (ECU- o163) y la 
7 (ECU-l1.6 in A- v .37 dl ra,-p,,c iv i' nr , n ntri n quc la mas 
fardfa fan 1 i d r'N l 41 con 111 dris. Fn cinto a dI a, a Ia cosecha, 
sobresali tambi,*n I 1 7 ( h- ,l1 ,) con 7 A is % Ii m s tar ia tambion 
fue Ia 10 ( r -01 1 ) cn 178 d ,K .,d s .' Iin l ,ra. 

Conclus Jones
 

- Se "ncc r6 quo la I Kea 6 (EWU-01'7) preent6 el mayor rendimiento 
de grano con 2040 kg/ha, y h doemenor rendimiento fue la 9 (ECU-904) 
con apenas 712 kg/ha. El rendi!'iento promedio para las 10 lineas 
en los tres onsayos fue dO 14q9 ; 

- La localidad t res se obtuvo el mayor rendimiento promedio 1937 
Lg/ha. 

- En la monor altitud del sitio do siembra no s6lo influy6 en Ia 
precocidad sino on eI rendimiento de grano, posiblemente sea debido 
a la influencia de la temperatura y la luminosidad que fueron 
mayores en la lecalidad ,. 

- Las Ifneas de Ecuador (ECU-0104) y (ECU-0141) de grano negro, 
fueron las m.s tarda3 y las de menor rendimiento. 
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ESTUDIO PREI,IMINAR SOBRE LA ENTOMOFAUNA ASOC!AI)DA A I "PiTJIs 
mutabilis Sweet, EN EL ECUADOR 

Teresa Arregui y Giovanni Onore* 

[ntroducc i6 n
 

El gnero Lpines per tenece a la fami Iia Fabaceae y convin e d 'eN 
a 400 especies repartidas par tode el mundo. Esti distriuiio nrincipal
mente en dos grandes reas: el Area Mediterriinea y el Cntineurp Ameriri
no. Esre 1 t ime t iono in mayor numero ro ,,specio'o 1,'1 ,-ws ',l p .-; 

y Furopa lohiJo a i f.cil idad para Ia hitridizaci6n inrorespc, rlca 
que tienn Kis especis imec'icinas. 

L. mutabil is, comid, come "choice" on Ecuador y ''tarwi" on Prd. 's 
Un al imento .e grin imprLanci en Ia diecta de la RegiAn Norandina, 
desde el ri cmo do 1,),;[n, is. 

Cono cualquier cUl ice, .. _nu~aL.il se ve .menazido por onfermeda!es 
y plagas lent ro d SU eros;i SL.a. Los insectos pueden ransar un perjuicio 
directo o indirecto a Ii planta. De igual forma los insoctos favorecen 
el buon desi rrllo do los c it ive v iil nd,_ a Ia pol inizicicn y conturolan

do el crocimint do !s pabl ir-ones de inscros prjudial,'s. 

Estudios roilizados on PerN, (Yabar, 1982), en PerN y Bolivia. (Frey, 
1982) y ,n cl Ville del Cuzco, (Ch:avez Cellarpap . 1982), demuesrran 
que en esa parre de !a Regi6n Norandina, I. ULbabili s t ione una interesin
te entomofauna con tspecios daninas en su mayora. 

Con estos prc.dents, so re li z u na invstigaClion preliminar sobre 
la entomoefuna asokdiid a L. mutabi I is en el Ecuador, en !a rual se 
puso 6nfasis en 13s pr inc i-p les .. pecies asociadis, rplc iAn con la 
planta, d, ios produc idos i la misma y caracterfsticas de 1ns diferentes 
etaps do desirrollo d1I los insectos. La investigaci6n quo .lo prosonia 
en esto tQpc . ue i idai per LATINRECO SA. 

Materiales y mktodos
 

El present P t rabajo se inici6 en ol mes de mayo de 1984 y so final iz6 
en mayo do 1985. Tuvo dos areas definidas de investigacien: invesrigi
cian en el c-impo o investigacion en el laboratorio. En oI canpo se 
Ilev6 a cabo Ia recolecci6n de insec os y en el laboratorio. la cria 
de espec f-,nes y su posterior identificaMc ii. 

Area de estudio.- I. sel,,cn del Area de Pstudio so realizo on base 
a la ro itci n do zonas del pats con tradici61, dc cultivo do chocho. 
L. mutabi 1 is -.s ,nm plnta c iractorfstica do clia trio y SCO; se Io 
cultiva-,desde los 1500 hasta los 4500 m sobre el nivel lt n,. 

La recolcc iOn Ios i' nes real iz6 .. .. Ido esp, m sv priuc ;pdlm n z.,l, 
de Ot 5n, CantL5n CaYvIrbe , Provincia de Pichincha, on Ii Haiorda Cochapmba 

Pontificia Universidad Cat6 ica del Ecuador.
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Rosas , don, de hot do dO ci chode Ias en , se di siuso n ve fcc -ir oas cuLt iv 

para la invest ig ci,I-i. e.ItA zn iA so rol iz la may or par t d las 
rocolocci,ons dobidl,, IA di, onihililad K , coso y AIlo Ija ionto. En 

esta zoni otW.i uni Air d 2 400) m s)ro A] nivol del ma r. 

Tambil.n fur n o -I r r olpsoqpoc osPn los sp" i ,s ,h Sin AM on io 
do Pichinihi (l i f chito ), t), (Pich n -h )), IiIntoArinchl ((]riv l,,itI curgn 
(Cornpixi , S i !n iI f W(orp ixi ), Ri o>imb (Chi1boiro zo, , btto (Tu-ngiri
hua) , Ba~iis I Iurnrarh" H y ,u irinda IN vi 

La rocolcci n se roali& por ds mentdos: recolocciAn por observac in 
directa y rocolcccin por barrido. La rocolocriAn por ebsorvacion directa 
consist A, en i recoleccion manual d insoc!os idlros, larvis y pupas 
que sc observi:on sobroo bijo l plna, con anotic on de sri actividad 
en Al momonto de In ciptnra. La r,,olccion por barrido consist i. cn 
golpear la planti con uni rod ontnmnol,,gi ci de manora que todos ls osprci
menes , ya fueran :a(tults o no, qo so oncnntriban sobre la planta, cayeran 
en la red. 

Una vez aptir idos Ins ,spc fmenos , so clasificaron on adultos y no 
adultos , ,Ls idu 1tos so coloc iron en [riscos mortales y las larvas 
y pupas, on cajas do ri nsporto. En caso de insecLos nuy pequenos o 
puestas do huovos, so guardAron tn tribos de ensayo. As f separados los 
especimenes so i risladirn Al lahnrAtnrio. 

En el caso do bono- re-produ(iAn on ol laboratorio, se hacta un registro 
del ciclo do vidi dondo so inWtc los perfodos de incubici 6 n de los huovos, 
caracterfsticas do I as edides lirvirias y duraci6n de las mismas, numero 
de mudas y ti,,mpo do dosirrollo total. Estos datos cran luego cotejados 
con los ob.enidos pa rcinlmonte. 

Para la idenrificacj n de los insectos se cont6 con la ayuda de los 
especialistas de Smithsonian Institution (USA), EMBRAPA (Brasil), OCAZ 

(Ecuador) y BRIA (Canadi) y enonm6logos dl pafs. A fin de contar con 
datos para la identificaci6n, so procodi6 al montajo de gonitales, en 

el caso de los lepid6pteros, ya que esa estructura es muy important( 
para la clasificaci6n. 

Tambi~n se utilizaron clAvos de identificicion, ranto do adultos como 
de estadins inmadirns, pira establecer l a mi lia a la que portenec ta 
ci espicimen. Para lis larvas y pupas se utiliz6 la clave de Chu (1949). 

Resultados y discusi6n
 

Se registrAron ospocrimenes de ocho 6rdenes: Lepidoptora, Diptera, Coleop

tera, tlymonoptora, Orthoptora, Heteropetera y Thysanoptera, portenecientes 
a 22 familtas y a 33 especies. (Tabla 1), que se alimentaron, ya sea 
cn estado aoulto o do larva de la planta. 

El orden mAs ropresentado fue cl Lepid6ptera, con quince especies y 
ocho famil ins, do Ins crales, la mAs representada, i su voz, [ue la 
fami Iin Noctridie [o IAs ospcies oncontradas, s6Io las perLonecientos 
al orden Hytwen6ptrrr son boneficiosas para la planta, debido a quo son 
los polinizidores. El resto de las especies encontradas fueron da inas 
di recta o indirectiminr,, v on un mayor o menor grado. Los lepid6pteros, 
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Tabla 1. 	Tabla sist-cm-itica de las 

directa a L. mutabilis
 

Orden 	 Familia 


Diptera 	 Agrorniz idac 

Antliomyiidal-

Lepidoptera 	 Noctuidae 


Arct iidae 


Lymaiitri idac
 
Pieridar. 
Lycae(,n i dae 

OleLhrfeutidae 
Tortricjdae? 
Pyral idie 

Goleoptera 	 Cerambycidae 
Melyr-idae 
Rutelidae 
Scirabeidae 
Curcul iotlidae 
Chrysomelidae 

Hymenoptera 	 Apidae 


Bombidae 

Homoptera 	 Cicadellidae 


Feteroptera 	 Miriclae 


especies encontradas con relacio'n
 

G~nero y especie
 

Mellihiarolrnyza sp. 

L n 	 sp.'y7 

Co~itarsi i conlsueta 

CoRfitarsiai qp. 
"grotis, 5p. nov. n. cleiducha 

Au o It:, 1 sp. lov. 

Ervopiga sp. 

H~sd~.
 

Colias d iniera 
;''Te-c l a oxiida? 

ptotes ocsenheimeri 

-Pinrot ia '1poren"I 

Etiella sp. 

Deretrachis pellitus 
Astyus sp. 
Anomala acqequat.orialis 
Baroteus mndinus 

1
 
Diabr6tica sp.
 

Apis mellifera
 

Bomnbus funebris 

Paratanus 	 justi 
Borogonalia crinata
 

Enioasa sp. 

Proba sallei
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aunque son I"s s nim; ,r ,I, o , In r odoi i i", I a , do at i no : . 1a p lanti, 
produci,,eu Iaemanvrf I o los ,in ,'fih lov,. 

En nuant,) , l s hiitl I s I M ri i n -s Iol IAs ,,spaecis -, nconnt-radIas, fueron 
divididis , c u: rirIa s.4,an p it o do !a pl i i t i do IA quo los insoctos 
se aIl i, " l ia ,-i , i, I , i ',,;I I I :,1 " rW::t"); a. I1 I o, do f lol ildor o . 
Cabe Anot i r quitO .: IA ; I" ii ! 0,;pMC ,, d I,p i d (; pt -,,ras oiI nt rdas, 
19 con de!fI ieoris, lo que JA cieA roIacicn elaLr los parimet:ros 
del ,rdn i; not or-s) y m h i o i t-itirici,. 

Las c. ,gor t 4 d.i. I.Hiit -;, s'o lul I s ,hso'.l ,c ions real i z. Ias, parecen 
wer Ia d, I q hIrrm il,es doI' t:sl I do los c r:aedores de semiIllas; 
Ia primei- , I..bi i) i q,1( ,-vi I.n o ro t Irdan el crecimiento W Ia plnta, 
y Ia 1qttii, POi,:11ii distiintyan diiect .tmen o ,l r,.aIi mienon de I I c ,- . 

Orra car.y r'a a tontn , ,,n i e n I- qu . refi.-ro I dalos A 11 pl igta 

es Ia do I -; .h rIi's o Je S- I a . Los e;pac irmone s do 1 ,rdon Thysnap)tera 

chlpan si; . 1 f , , pri, du," itld, so lnt in gr In , Wei i I ot s i iit r oin W o, 
d t-i ."st a. ms chp..,r-s por en,.ral,1. caflt. A:l tL , los 'ta sivi -,n, lo 

potenciil-; trn-: naros d- o nllr o ii-, par lo quo ptiaden 'daA ir a 
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TEMPEH DE CItOCIIO: UN ALIMENTO F,'ERMENTADO A BASE DE 
Lupi u:i mut'l ilis 

Carlos Chivez y W. Peiialoza* 

Introducc in 

El lupinris, conocido en Ecuador come chocho, ha tenido inters cientffico 
en los D1imn' aios como fuente de prot0fnas. En el mundo An prodominan 
algunas vAriedades (1,2), que se cultivan en Europa, Medio Orinte, 
Aust r i i a, Nqva Ze I in!i v A er ica dol Sur, on la ual .1 cul t ivo 
de La varidi Irnrg : Lplnus mUtbiL i.s es tridic iii y so h3 itJir .do 

a sel. ls pobr.- * i- .nososy secos, sri princip al use Ow p.-l CO 5UMilO 

humane com; una i oina popular junto con mafz friro (tost lo) v cbo-
Lc 	 I ,r1las. En u do , v en I >'!odio C i)n (1) el cho)C I SO CO, sn'iM per 

su sibor espciii y no r intO por su valor natritivo (desd, el punrto 
do vista WI1 c nswK .MIor ppil ir), ,n wmhin - jii isf we0 eStos dos roitlo

pa i ii' 	 hor- ri. sonerimie ntos; ,n p no p i.r n ' Lin l I v n P e 
a re',ni jo, (.C .c{n V ,, w i, p, ,al-; i draw. in v ris pa isos como 

italia, Espait i, POrN y hi le di ferents procesos y t ciokt g.is han 
sido 	 estudiadas para ol pr-,csamiento del chocho y obt.encin dol aceiLes, 
concentraos v a i wIHos pr, i ,cnsent ro otros product os (3, 4, 5, 6). 
En Ausrral ia y ot rs pi. ,s lesairroll ides, varipd ides de chcho dulce 
o con bj conLoido do alkilosde, son cult ivaios para forraje y co
mo suplonroriLo pa r: LI a i fllr.rci10n de animAles come polilos. cerdos, 
ovejas y rini int o,5 on .nior i I (7,8). En adic in so conoco quo el cult ivo 
del chocho ayida a me jorir IA tertilidad de los suelos (9). 

Sin 	 embargo do los innurnorables ?studios efectoados, hasta la .resente 
fecha no so conoce del estahlecimiento de ilgdn procoso a nivel indusnrial 
para procesar var iedos do choc ho amar ga sea para consrniaO huma no a 
de aniimales, el choch ,dmargo como ol L. nUtabi I is continra siendo 
procesado de la manora mis radicional en Ton ras (Tungurahua) , en 
San Pablo (lmbbura) y otros lugaro; haciendo use frecuenteimente de 
agua do vertiino para ol dosigado a des iaigado. 

Par otra pantre al igual que en Ecuador 0l consumo de chocho Lione tmuchos 
anos do tridic ion, en parses orientales, aI imentIs formentados a base 
de soya, manf, a r roz y otros granos son consumidos di ar iamente como 

base de la dioa .i imenticia. Aunque on este campo existen muchas 
publ icaciones, qessoltin- (1085) presenra un resuron do los trab.jos 

Ponrealizados ol NRRL (USA) pira el ostudio y rnejorarenito de estas 
fermenraciones s6 l idts y su posibl aplicacion en USA y ot ros paises 
occidentiles (i1). Shurtloff y Aoyagi (iQ80) informan que !a intrnduccion 
de Tempoh on USA ha s ido e xitosa y su consmeio t ie2nde a ir cryrn iiso(10). 

El Tompah es in ,ilimento ohtenido par fermentac i n s61I ida a base de 
soya, es rico on protefirns y puede ser consumido conio glos;na Frita 
y en lugar de carne en hainburguesas y sinduches. 

• 	 Universidad TQcnica de Ambato, Facultad de Ingenierla en Alimentos, Casilla 334, Ambato,
 
Ecuador.
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En trabajos previos in la FCIA"-IUTA so osridii la t,(e(- olo Ia dol tompeh 

y su adaptAc in a is rondiciones do Ecuador para su elaboracion coner
cial (13, 14). 

En eA presonr , ribajo so estudi6 Ia posibilidAd do usar chocho en 
fernentacinnes Al idas y obsorvar A1 efecto de algunus variables para 
la ela ,racmK do Tempeh do chocho. 

Met odol ogta 

Como mrtorii prima so ur iiz, chocho de la variedad L. mutabi Iisdisponi
ble en l mercado do Amnhato y fue pracesado de la manera mis tradicional 
para la eliminac i n del sabor amargo: romojo, cocci6n y desaguado. 
Con un molino minual v pnr f loracin so sopar5 las cAscaris y se someti 6 

a cocci6n a 92 0C durante 10, 20 y 30 minutos, se enfri6 a 37 0C, se 
inocul6 con ol nii idor, so tmpac, en bolsas de pol ie'iileno y so incub6 

a 31 0 C de maneri si:iI r a !a s,. vi ('12). 

Se prob5 tr's Copa, do P'hi ,nps nL 4mporis: NRRL 2710, AMS y BOGOR. 
Los cultivos s.e mii: vi, o Tin Agar PI)A, partir de los ciales so 
prepari" los inc i r s usinr o arroz (' d, hundid) coma sustrato 
y siguiendo la tI'rnini do Wing y col. (1Q75). Cu indo so obtuvo una 
abundante ,,poru cil.iin so mn : 1 -on h11rina sec, y 2srt r; : Par4 s'! 
estabi Ii zaic n y provio A I a lmon.mionto, Li concont racin del iniciador 
se determio .mi inro rco'iota do UFC on igAr PDA despu s de 20 h de 
incubaci6n a 31 V. Este iniciidor se us6 para inocular Al chocho 
cocinado y onfri ido 1 37 9 C. 

Durante a inc 1 so tn=6 muestras determinar humedad, pH,icin para 
consumo do matoria sca por balance do materiales y nitr6geno soluble 

(M) par e1 m6todo de microkjoldahl. 

Despu6s do solocci, n'r Ias mejores condiciones de trabajo, e0 chocho 
fermentado se prepar6 para su consumo y pruebas de aceptabilidad a~adien
do sal y friendo on aceite hasta un color dorado. 

Resultados y discusi6n
 

Al chocho ror:in prprado y comercializado a nivel popular en calles 
y merc dos pari n int oner su frescurA so le rehumedece constantemente, 
aun asi tine una vida util y muy corta do pocos dfas, especialmente 

bacterias y I ev,dur, s so desarrollan eausando el ablandamionto del 
gtano, olores y sabores bastante desagradables. Posiblemente las bac
terias y levaduras responsables provienen principalmente del igua usada 
en eA desigu-do del chocho. Para evitar esta contminc i 6 n "natural" 
y tambin porque el grado de cocc i 6 n influye sabre ta durez3 o textura 
del grano eA ,hocho fue cocinado on agua hirvitene por dii:erentas timpos. 

En la Tahli I so ,nust ra los resu It.idos obtenidos, on Ii primera 
parte d la; Til 1 con R. A 1igaprs ,FRRL 2710 so puede observar 
que pari I(s t-res t impos lo coccion onsayv.idos: 10, 20 y 30 minutaos, 
las diferoncias no son significat ivas para e pH, consumo de materia 
seca y nitr ,.no soluble w, nro 41 inicio (0 h) c, mo al final de Ia 
ferment iciSn (24 h). En general durante la formntaci6n s6lida del 
chocho, ol ph aumonta aproximadamento dA 6,0 a 7,0, l consrmo de materia 
s,-cl on las 24 h do fornonaci rn a 31 C Ilega a 10'!,, maeria soca 
represnt rda princ ipalm onte por carbohdratos convertidos a C02 y agua 
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durante el crec imin(,) l I bongo ent re los granos do chocho, iap6rdiid 
de materia scca del I0"I, es lig t. imonte mayor il obsorvado en soya (13, 
14) y a los informd, en 1a 1it,.rtur, (12, 16). 

Tabla 1 Fertnewaci6n s 6 lida de chocho con cepas de R. o!i!osporus 

Ceps pH .. S() HU_(_) iS(%,) 
Coccin 0 h 24 h 0 h 24 h 0 h 24 h 0 h 24 h 

(Sin) 

NRRL 10 5,9 6,8 0 10,0 60,3 63,4 0.9 2,8
 

2710 20 5,8 6,7 0 10,1 63,8 66,0 0,8 2,6
 

30 5,9 7.0 0 10,6 64,5 66,9 0,9 2,6
 

AMS 10 5,9 7,3 0 15,0 60,7 65,1 0,8 3,0
 

BOGOR 10 5,9 7,3 0 14,0 60,4 64,4 0,8 2,9
 

El porcentaje de nitr 6 geno soluble aproximadamente se triplica de 0,8 
a 2,7% como resultado de la hidr6lisis de las protefnas que ocurren 

durante la fermentac i6n, 4.sta es una do Ias venta js nutric iona les 

de Ia feerawntic iAn s61 ida: incrementar La digest ibi I ilthd de los al imen
tos.
 

El mayor ofecto del tiempo do cocci6n so observ6 sobre la hurnedad del 

chocho al ini.cio de la fermentaci6n, el chocho mis cocinaido tiene mayor 

humedad, en cambio el incremento de humedad durante Ia formentaci6n 

es simi1a-.Iir HI ,t i nic i i los al as como 647 podr ion estimular el 

d,,arrollo.. de b;tcteri as containi-

fjLrRM[-RMLINTACICN DE CHOCHO PARA TMPEH-IOHO nlint's con o] consecueewo riesgo 
J ri y perdida.Lohterioro 

EFm cujinto a dureza no se observ6 

lii roiernci as importantes entre 

0.7 	 los tres tiempos de cocc ion, por 

q 44I y par Ia raz6n anterior y 

2' 
 .,1 ,as doe energfa se continu6
 

t1rabajo sornetiendo ol chocho 

I, a 	coccion do diez minutos unica

6.1 	 m(nte y s, prob6 las copas AMS y 

BOGOR. En la Tabla I segun-
KS da parte se puede observar los 

4., resul tados .. NoStese que las dos 
I.j 	 p.s AMS v BO(COR din resltados 

simi lir,m.:, ounquo mi'Ycres a los 
I cnz ido'; con la ,:epa NRRL 2710, 

Ip r)x imI'Id 1f;1."L Pl consumo de ma 
& $I eria seca llogo al !57, e pli a 

T L7,3, 1.1 humodl d -1 64.5 . v nit r6

4eno soluble 1 ',0,, escro clara

mnte indica que estas dos cepas 
,ienen mayores actividades meta
blicas e hidrolfticas dirante -

TItMPQ IH ',ei 
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la fermentacin, )iir "r o Ii hidr5l i isin do prot fnis se I iberan iminnic:i

dos y ,tmonfaco. 1o; cn ties serfin r,,sponsabl s del incr ronto de pH 
y aumonto do I n i lr> lno s n I ub I , 1 l;s 28 f aln mis horas do li,,n e 1i11 

el ol or I AMO rAno es c I ArM1'n ,' p(' pt IW1V, ast como Ia esporulactin 
y aparerc irmfto c do winchAs er i sos 

En Ia urr ;e p, do aberx el d e rint,,ic n,i 	 Il urso Ii i i t odas 
las vin i ibles _stud indis r iondn A ,uentar con el t iempo de torment aci6n 
y tiendon a ostabil izarse aI lis 24I h cuando el Tempoh ha alcanzado 
sus me jo-o- nol i:i q or4-itolipt icAs V se presenti comrn" ,r pAS

t 
a 

s61 ida c;mpacrp i y hi in,,t, 'onsr iruida por los granos de chocho completa
mence cubiert os v po,4 t.s por el micel io del hongo. Con la cepa BOGOR 
se observ, una colori ci6n I goriumenLe ,marillenta en las areas con 
mayor desarrol In do nicol io, esto para algunos consumidnres puede resul
tar mas atricrivo. 

El Tempoh e :hocho fri to tuvo una "nuy buena acepttbilidad, similar 

y a veces mojor quo !a soya (13. 14), el sabor especial resulta de 
la mezcIa dol sahor rfpico dol chocho y del gr:idable olor a grano 

fermentado. 

Se visinmbra halagadoras perspectivas para la elaborAcion y comercializa
ci6n de Trmpeh de chocho, inicialmente para abastecer a restaurantes 

y tiendas vogetarianas con un producto nuevo, atractivo y nutritivo, 
a base de chocho. 
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DESTOXPFICAC[ON COMPARATIVA DE TRES ESPECIES DE LUPiNOS
 

SI[LVESTRES Y DE L. mutabi l is CULTIVAI)A EN MEXICO
 

Jurez, C.A.", Lucas, F.B. ", Mora, E.R.k y D;vila, O.G.* 

nlroducc ion 

Duranto virlos siglns, las leoiuminosis so han considerado como un sumi
nistro import AnLe do protein v calorfas para muchis poblaciones del 
mundo. Los lipinos. Pntre lis leguminosas fueron usados coma al imonto 
humano, por Antr ignos pobladlres do la Cuenca deI Mediterrineo y de 
la Cordillen. Andin, (1) (2). Enrr los vogot:ales, los rio; do loumi
nosas cont oi n lWs ms att s poroteajs (1o pror,,nis. sr.; prl inas 

son considrt-l is "lW d Si Ma , e contonl P Ii .Alnqt g"n'r AlMH, (j 

conw.enid, U naino ,:lJd, izvltri-Ihs. !_I concoi r : i nn de gray en LIas 
legurnir 'ss h i I I- ,), ,x, pc ion pr'qnt ili p) r o Ic i lit o, 

la soya y A1, n ,sp d,. l,-pin s ( 1811 . La principal lI iitint ' 
, n
de 	 lupins ; riV c owuo w i y'o hw"min' r I, n !a presn- ii a . 

factor. x P ,s n n.Ar I I .,*7 doi i I )i d,.s q. i nol i z i d Illicos Io s 

cuales so iso:in >.)n A,l ihn- imirngo I, ,l&h,minosi. AdicinnirW nLe 
a estos, debo n considorarso lq fAcrores ir":inrri:inAn ls c irictorust iCOS 

de Las 1ogUM ioasis (I rLi n Is , inhibidar de rripsina. sapmn inas, 1,i,-si
dos 	cianognr :s. - tn.). No ,bst into qHo en M xicO so locAliz;:Ar il rellor 
de troint ,spoci,, nss ,, t do iwpinn., oxi-re i .rt:iSuo r in imitadai 

sabre sus c .iractarsr is. RPo it'run - L so ha desprt ao Ai inters 

de 	 vrts inst Hscionh Oi. on:Cirl por dosirrollir Al cultivo 

de plintis ,Tn, con los Inpins prc's Lwn potenci ii iimontirio, resistren

cia 	a f.ctore. ambint .i s lvo r-.)s v ,lovidos rornd irmi tos; pari lol amonte 

es 	 fundamenr al l cano imint o bioquimic del rocurso que permiLa eL 
6ptima aproverhiminr o do sus compon nts nuLricona los. 

Baja este marco, Ai tribAto Aiquf presentd r ieno par objeto encontrar 

el m~todo quo permiti el iminar los ftaccores Moxicos de la semilla y 

cantribuir en la b6squeda do conocimientos bioql fmicos a!imentarios 

de sus prorefnis a fin de incorporarlas on Ia dieta de nuestra poblaci6n. 

Materiales y m~rodos
 

Las 	mu, loI L. imp , . monr.n s v fueron colectadas"s ,,is, L. .. L. splendes 

de la regi6n do Acimci on ,1 Edo. de Mexico, mientras que la muostra 

de L. murabilis Oue prnporcionada por eA Centro Experimental del INIFAP 

de Puo Qa. L anlisis qufmica proximal de las muestras estudiadas, 

se realiz 6 siguiondo las t6cnicas descritas en el AOAC (3). El inhibi

dor de tripsina so midi6 de acuerdo al m6todo de Kakade y col. (4), 

en tanto que 1as locrtinas so doterminiron siguiendo A mtodo de Jaf6 

y col. (5). P Iri li dosoxi f ici: An de lIs smil las so prohiron los 

siscemas andno v aipsio oscritas on Li figura 1. La extraccion 

y cuantificacicrn do .lclnidos S r-1liz 6 do icierdo con el mtodo 

de Van Baor v col. v modificido por Lucisano (6). 

* 	 Depto. de Grid oidas e [nvesLijaci6n en Alimentos. E.N.C.B. i.P.N. M xico. 

-	 D9pto. de Quimica Farmac~uti,:a y Productos Naturales. Facultad de Qu~mica de la U.N.A.M.
 

Mexico.
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Resultados
 

En eA cuadro 1, se presenta ei anilisis proximal de las muosnras
 
es-udiidns y su comparacion con los cormnonentes resvert i vos d 1a soIa . 

.e ocserva que oI cntonido de prote fna on los granos Jo' lupin , sii vg---'

tres v q i16 ein re 42.4 a 46, 7"7, mient ras re pare L . maU rIb Is cI I vaI 
e i ProMndi- aU,4 dI - ,, w, i, r al in r imado .r ia I i , turi k7) 

y. m y cerwino it -n -nIao pr. rob t de la s.'ya I) .as semi.ltIs 
de L,. mutAib is y -vi., preset Arcn contenidos do gr' s.a simi I ires 16.6 
v *..'-.' resp,<. i e s icndo dos V'rCs Mayores qe Ins ercoCW riadosn'nt 


pAra Iup i nos s i I vrst r . La propo rc i6 n de f i bra en ha r inas de semi I las 
de lupino Silvestres tue en promedio t res veces mayor (18-21,) que 

para L. mutabilis (7,85',) . 

De las sustinc [as :;,tifisiologicas ,studiad:s, s6lo los alcaloides 
se enconrrron en onconcr laciones considerablos pari causar problemas 
de toxicidid. En -1 c1,rro 2, se muestra esta informacin destacando 

c nivel mis O l ,t, 2.894 pari L. mut:JbiI is; ontre Pi1s especies silves

tros, L Imr ,st ,i s : st I ci pArc .Ij mis bajo 1 ,9%o. El anAlisis 
de aic;i tls on 1a s harini, I*>', r ,; tlS, prequntO en general una 

disminucie . Asimi ;o, I.n ceuIt rr ien d1v1 t,axico en Ia cascara con 
,
riIac i n i Ia ha r InA i nrP r I , refIej pira c I is, do I,. mutabi I is, 

que la mayor proprc iin do Jste e localiza on I cot i lodn. 

La deo ermin Ai en io Fi ri r Art it rA'psico y de Lectinas mostra,.as en 
eA cuadr, 3, pr"hn TI Ia prn eni fi del pr imto es considMrablemen

to baja, sobre tod ni s. cMp. ir ; i eI v.iler pr,'_sentad,- par la soya. 
Asimismo, las harinas cruAs do lpQrires, most arao, un igero efecto 
aglurtinante frente , ,ri troci tas t riu nizados de conejo, encontrndose 
eA t tulo ms alto ,ar, I muest r do 1. montanus. Dobido.a su naturaleza 
termolibil, estas act ivididos va no fOr&n dotectrdas en las muestras 
sujetas al trtamientn do destoxificaciAn. 

Para determinar eA efocto quo cada no de Ios nr~ritarmientos de destoxifica

ci6n tuvo sabre el nivel de proteinas y de lHpidos, so realiz6 Ai anAlisis 
proximal correspondionte. Los valores obtenidns se exprisan en eA 

cuadro 4. Do estA informaciAn destaca que en todos los .os proba
dos, tanto I- prop.rc n Q prw e rni do gr isa aurnent6 ,'. respecto,e como 
a la proporcien original (cuadro I , mipnras quo A efel " c-ntrario 
se observa ar IA ie v 1t1 ' rgcnada.p Ia ,a nt ric i, coni zis ext-ract o 

Este comport amintno s expl ica en funcin do la p5rdida I material 
soluble duraute l remojo, cambia a fluJo contminue do agua, nismo que 
se acentua cando previo a la coccin existe an remooj que libera protef
nas solubles sin dnataurilizar per efecto del calentamiento. Los 

conten i dos do protofnA de las muest ras destox if icadas crn an renojo 
previo Al cncimiento son significativamonre menores (P < 0,05) que los 
otros, en rant o quo no se obs, rv5 di fe renc i a significativa ,ont re los 

porcentajes de grisa por las diferentes trarmientos prohAdos (P -'0,05). 

En el cuadro 5 so indica l contenio de alcaloidos quinolizidtnicos 

residuales en harinas do scmillas de L. mutabil is destoxificadAs antes y 
despus del So on (I- Is ratmi osdesengras ido. observa gneril la" t nt 
en que so re l 06 camb in a f lujo cont inuo de agua,, la efic iOncia del 
proceso fue mayor a aquel ls casas en los que s6lo so manuvc Ia semilla 

en remo jo. Esta si tuac ion fue indopendionte hubiesen s ide a no desengra
sadas. Los resultidos anteriores podrfan ser explicados en torno a 
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CUADRO I
 

ANALISIS PROXIMAL DE SEMILLAS DE t - ii s V),p COMPARADAS CON 
&L,' R _x (SOYA)

[PROTrElNAFIBRA IEXTRACrO 
E'Ve¢4 CRUDA GRASA CRUDA CENIZAS LIBRE DE 

!0
 

° 
c,[esfrs 0 42 4 00 4 8 5 ! 0 1 20 6 t 0 3 41 ± .1 24.5 

o . ,non/olus 45 7 t 0 3 10 3 t 0 2 18 3 t 0 4 3.9 ± 0 I 2 I .9 

448t () 7 B 0 3_p £. 12 OI 0 1 - 0 3 4 9 21 5 

L Mu7fbi//i o 465+ 0 3 166 104 75 _02 38 0 1 25.6 

yc-linl moz 43 5 18.9 4.6 5.5 27.5 

OHARINA DE LA SEMILLA CRUDA 

0 Fuente SCHENBERGER et jI 

VCALCULADO POR DIFERENCIA 

(LOS VALORES SE EXPRESAN EN g/lOOg 

EN BASE SECA VALOR PROMEDIO ± DESVIACION 
ESTANDAR, n = 3 

CUADRO 2 

CONTENIDO DE ALCALOIDES QUINOLIZIDINICOS TOTALES EN Lupirs spp 

PORCENTAuE PE AICALOIL6S8 

- /HARINA HARINA 1REDUCCION 
Sspece - INTEGRAL INTEGRAL l POR 

DESEN"RASADA CESEN.RASADO 

L4pinusca rss 1 9 010 7 t 0 1 12 .5 

° L. montonus 2.3 0 I 2 0 ±0.1 13.1
 

L splendes0 2 6 10 I 2 2 *0 I 14.8
 

° 
L. rnutab,/is 2 9 10.1 2.6 . 0.1 9,5 

L mu b/,s8 08 0 I 

O HARINA DE LA SEMILLA CRUCA 

* HARNA C L-1 CA-C.,RA 

A EXPRESADO COMO PORCENTAJE OE LUPANINA 

o LOS VALORES SE EXPPESAN EN g/IOO, 
EN BACE SECA,VALOR PROMECOOtDESVIACION 
ESTAN AR, n= 3 
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CUADRO 3
 

DETERMINACION DEL FACTOR ANTITHIPSICO Y LECTINAS 
EN HARINAS DE LUPINOS Y SOYA CPUD AS Y DESENGRASADAS 

f FACTOR TIPO 
E$e'c~e ANTI TRIPSICO SANG RE 

UITmg r jxstro CONEJO jVACA 

L p~u monlal' us r) 90-r 2 14 -

L spleies 1 5 -101 13 -

L _i o3 113 -

L mutob,! s I 4.tO 2 1:2 

y-cne m. 44 5±03 

0MAXIMA DILUCION A LA QUE SE PRESENTA AGLUTINACION 

CUADRO 4 

ANALISIS QUIMICO PROXIMAL DE HARINAS DE Lupu$us mutatlal DESTOXIFICADO 
POR DIVERSOS TRATAMIENTOS 

METODO DE PROEINA EXTRACTO NO 
DESTOXIFICACKN LCRUDA NITROGENADO 

IGRASA ICENIZAS 
VX6 v) 

ANDINO con REt10aO 8.tO 3 24 4 0 8 2 5 14 3 1 

EGIPCIO con RE uJcO 5 74 10 3 24 7 00 4 2 2 15.7 

ANDINGconCAMBIf 59010 I 247 L0.4 2 5 13.8 

EGIPCIOconCAMPI0 579 tO I 25.3 00 3 2 2 14.6 

ANDffI4rcn FLJO (0 21O 7 237 _ 02 2 6 13.5 

EGPCV~con' FLUJO 588_10 I 248 1 0 2 2.4 14.0 

7CALCULABo PIR CIFERENCIA 

O LOS VALORES SE EXPFESAN EN g /I(Og
 
EN BASE SECAVAL'R PPOMELIO: UE-VIACION
 
ESTANDAR, n : 3
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CUADRO 5 

EFECTO DE DIVERSUS METODOS DE DESIOXIFICACION SOBRE EL CONTENIDO DE 

ALCALOIDES,,,JINt-I7IDINICOS PRESENTES EN HARIN AS DE LuIf '&uS iC, hS 

E LE SEMILLA DE9T0iL ICADA 9EMILLA ESTOXIFICADA 
. .f-G ,,{. . . .
[E STO "F ICA C -

LLLLINI E NC!A E 

FiEm'IjJ() 	 91 - 91AN0i1i) R, 0 4 24 5 

EGFI'K .on REM"'JO 0 24 92 I 0 22 92. I 

ANDi40 cnn C"1M910 AGIA 02 >99 0 0 02 >99.0 

EGCIO con CAMBIO AG )A < 0 02 >99.0 <0 02 >99.0 

ANDI, FIOJO CINTINtJO K K,02 "9q 0 <0 02 >913.0 

EGIPC', FLUkJO CCOITNt- l ( 02 > 99 0 (0 02 " 99.0 

LA CCNCENTRAC!CN PORCEN.1T('AL DE 4LCALCIDES EN,HARINA DE SEMILLA CRUOA CON 

C4SCARA FUE DE 2 85 , HAP NA DE SEMILLA CRU0A SIN CASCA RA 3 I 

SIN CASCARA Y VE;ENGRASAVA 2 8 

"EXPRESAOO COMO LUPANfNA 

CIJADRO 6 

DE HARINAS DE LUPINOS DESTOXIFICADOSANALISIS QUIMICO PROXIMAL 
CONTINUOMEDIANTE EL TRATAMIENTO EGIPCIO CON FLUJO DE AGUA 

MUESTRA PROTEI A EXTRACTONO 
GRASA ENIZAE-spece -, CRUDA 

(N X ts2!') 

FLu LKfrpe.Tlrs 59 3 13 6 2 8 24 3 

L. ,nonl/onus 63 8 16 .0 2 6 I7 6 

L sp/erides 62 9 12 .4 3.2 21 5 

L mutob'/is 58 8 24.8 2 4 14 0 

7CALCULADO POR DIFERENCIA 

0 	
LOS VALQRES SE EXPRESAN EN 9/100 EN BASE SECA 

y son el promedro de 3 determinacsonS. 
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CUADRO 7 

AN LIS:S QUIWiCO P9OXIMAL* CE HAR:NAS CE LJP:N0S DESTOXIFICADOS
 
ME' IAN!!: EL TRArAMIENTO El'!5CIO DE FLUJO CONTINUO DE AGUA.
 

PROTE "IA GRASA CEYiZAS EXTRACTO NO 
cNx6 ) jNITRCUtENADOJ 

/_up . :''.s 59 3 13 3 2 8 24 3
 

. rAJus 63 8 16 0 2 6 17 6
 

L ..p,'/dCs 62 9 12.4 3.2 21 5
 

L my 106,'S 58 8 24.8 2.4 14.0
 

LOS RESULTACOS SE EXPRESAN EN BASE SECA
 

y son at promedio de 3 determiniciones
 

CUADRO 8 

EFECTO DEL TRATAMIENTO EGIPCIO CON FLUJO CONTINUO SOBRE
 

LOS ALCALOIDES PRESENTES EN LUPINOS SILVESTRES
 

% ALCALOIDES" .. EFCENCA 

spEC/i HARNA- SIN HARINA TRATAMIENTO 
TRATAMIENTO ESTOXIFiCADA 

2. 2 .2 8 9 

L. mon/onuf 2.8 0. 3 9 0 

L. /7ntonuPj 2 8 O I 9 7
 

L 3,/endes" 0.3
3.0 8
 

L mutobi/,so 3. I <0.02 >99
 

OHARINA DESTOXiFCADA CON REMOJO I~hro., COCMIENTO 30mmn
 
LAVADO CON FLUJO CONTiNUO DE AGUA
 

HARINA OETOX;F;CAOA CON REMC.O ;ehri ,COCIWENTO CON -DICION Ca( OH) 2 30mlm. 

LAVADO CON FLUJO CONTINUO (E AGIJA 

VEXPRESANDOSE COMO POPCENTAJE CE LUPANINA. 
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j3EM LLAS DE LUPINOS] 

AA .... P)XIMAL T G 

1 1 

II PROCEDIMIENTO EGIPCIO E4OJA R GUA I PROCEDIMIENTO ANDINO 

V EfRVIR 
L gocC 30 min. 

I. .. FUod CONTINUO AGUREEJAR CON AGA7 ~CAMBtAR AGUA - . . 
4 orf __ _c/3HRS 4ds j - 4 da 

[YE SCASCAR 

SECAR } 
( 0 C 24 HRS 

-

-I 

HARNAS DESTOXIFICADAS] 

ANALISiS FRO-XIMAL y TOXICOLOGICO 

FDESENGRASAR j
L 

f3ARINAS DESTOXIFICADAS Y DESENGRASADAS 

)---d- - PXIOLOGIC-J 

FIG. I PROCEDIMIENTOS PARA LA DESTOXIFICACION DE SEMILLAS DE LUPINOS 
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Ins grd 1ntes do concProt ruc i n I ormlild s on ,imhos csos. 

El anl Iisis proxim i I ' r s havi nas dv 1-a inos si lvestros desroxi fi r ds 

metdiaiit o of iiwminill!) AAd irno con FHi jo, so presvnta e e cundroeI 


tI, r.tiit, i tI-,i as,) dc L. iwt ibilif , I cncuat U.Ici n de prorefina 

A ~.,A 1 IU I I( Vt I i i - ir1- 1,, [1j,V il i On It- 'on i a S vT~ xtrr t o rio 

i rro.,.t Iii, d i on,ii tr,j),tcl, ons .t i vi lores origin les. Como 
in!0 f I .A I 10r~~lI;Hl ,, iIi,] comph, r-'st.''] l,,osp,'rdid tI i- -], so h ot 

Agri. 

S i b ioin c fhi it, i ol' qit,w ' i mo jU, mtito Jo do iv.stoxi fitcanid n para 

L. mntibi I i n , 1i , n, c:in por 30 miini.tos y f lujo continuo de
 

igia, est o no tIn v ,quivalinte pira las m esrras do Lipinos silvest res
 

Jto qwt ,I IINt 'it Pqi , . iiA '.-,h, I y l grosor Vh Ia cAscara,
 
LtipI iC 6 liii .odiI i c lI o nis i st.,Co"t ,21n U!) romojo previo y coccion
 

It (i i 1I .% ,, ciii r 6 o J:<sprendimiento de li ciscara y'ciIi 	 la 
idafJ~d ,o I] .I <I I ':; 

in ,I ,'-i !v!I' -,,pr,,.n!.' n lns res.,r dos obt enid s p .ir las mruestras
 
di, Lli I,,ss ' ' , .; , .tii is I I prno ,,, t st oxil i Ci ion l)es t aca
 
on osrS C i'" " i- iit , ,o1 W i t de so do nuest ra
lit oi 	 uw i I pri C cmii !a 

iii' ,. ,Ml1 it Hu Ithit 	Il'it idi con .Ii'il i y' r nojo pitocio .a 1 co ciC l, 

Conc I us iones 

p)r'ti-,t'll 	 (iit.'Los ditrns idi ravil Oil qu W s itiCSi.is t L. ttitabi lis culLivado 
w1 	 itSt 1,, p I ,I i'Ila n cont i ncldos iuip)ovLaitt ;S [lIto do )-ot_,ia c mo 

do g r i i. I s , ii iI i;,,-li I iprov'' hbdos pa .1 incorporarse directia',. 


o ,Oto I i. , ,s-;t ira - rltiqutCor div, otr5 a i tlt oS ie? consumo popular 

,'V Mexic,. i proci,'so de d,'"-oxit i tc in prohldo Tostro buonos nivelos 

te o ii, i i i i .j fit I r t intit 'i .Ocniilok cirtcro tst it OS aici itL 	 , 

-
it ' g'n,ii !,, , on t i I-S)1:4 o k . it, I I a p'I s sr idk d S los CoIoc;a onl4 


foImr l t it I i plr i 1 n'iv. int1!n1. ha1< nlcts ito'1.pitiofunrdizir el 
v sInd i,, b ioq Hrm f o il iment! ti o do I is pr," v[ ndw p re se n tPs e n 0 SL v grano . 

As i l tmo, iiiv tr i F fIC.tivO titities Au'ai quol lus vir oda ies qu por
 
nil ctormp . ,i s t0 win pot t-rc ii. 1 imtle!)LI rio.
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CONTEN I DO DE' AM INOAC I DOS 1)1W IPHA(( FONES,1 PROTI-NWAS DE CIIOCHI(
 
AMAIWO ' Di.:f3AMA1?(,AI)O*
 

Gladys Navas M. , Martha Mel(i ndvz 1. y Pat ricia Santaimarifa F.* 

Int rcdricc o 

1 uh1-r'no [nltbili ) una Us defIr:inus 1"Vs es do subespecies ai rrainuz 
con ['H ro wr-tp rk 's Io "il iiz ici~n per su contoenido airto de i,,rasn 

proxim[o A 20" tie poso (00 AdomltjS 'IC1et'(,tVido conreriido de protefnai 

re e 057 sinIp '[[hirnigi c ei do do I I iles do hasr 
41 s A lmri Uin e rinoi pil pr' 511 molr V vawr KwnSvgtn Gross 

4 VO11 Noer (1984), Wimpij, li inwkni dmtel imporio de los Incoas 
XI -itoron ':or A &r lth).t(W hourrelra' do I I 0l- CliU I ti 'A1(10 rC To IInI in C); 

on A imI't%"On I i"I, * q[~ il ias ( 1087), on A '.vuniir Iniu-pi'riicie 
tJilt iVad' ,it IIM' ft'd 1ipotrils 8i'+ hot ir'i;. Si hv'tt oxiitmn uli vos 

o'n oti-os pi rs -ininti, It, int Vor por[[it rotnor 'l~ idea cl~irb (li(' 

wiiado 


dl itipino. intr ;1 iriii trihAjo do (1474), 

Varios Urihajo nr- hoInH a s-hr- In kimo~cr yi utilizi7~C n 

Ai' is*cit el Hovw In recopila
c i6n do Agni or~i y Trier (1 S ). los traba jos de Rodirfginez y colaborado
res (MLiI , HI 1qs" v .iaboridores (1982), OlIiveros y coimboradoros 

mwnrt-Aaqp i chnio 'F Ko iY( 108W; do '<'C on los ihios DOWv colahora-
Oures (IN83 ), *IvArPi . 1937). 

Con relmci on i K pruo lA, 'inn de los onfoqiis ':onsisve en separar 
las fracc iones prot'ic is sogtmn sit so! [ml! iad pira esriblecor Inaoinve
ni inc ia do utt I cin s('I~r idi. dostacan trabajussti i zA&A forma So los 
[10 Coror ti v colihoridor's (1978) quion.'s roporran la r'eSrlCin (1e 

1982), GorIerr v Dir it i ( 118%;), ropmt an i n[ct) 5ibUiI idios de aIlhi~ii
nas y do A [[Aq uI copos ic ioA dv Amni rnksi i dos . Qn adic ion,
once. g Iohl cmi 
Durant i y co Iahrad-n-os ( I q. 8 2 , et idion oI ori Mon pos ihi)1e do l as subun i
dds y los ci[[iiI dui int' I i g.'rnvinicion, Brutic do Sousa v Dardonne 
(I984) cnnf i rmin qO I in zI'h'I in is ccnit it nv'n In Irircihn do' mayor 
importancii on 1[1 pvv -uW AP luino, Bligow v no I Atrador's (1QH4) 
repcirtan 115 Coils!t fFfs is w, inva socuanivi rot tAtiv.i die aminomcidos 
para la congi it ini deltai, i~na do I ssuidds menor s, do lis globul i.
nas que se carictt'rizi por ;u Al to cowt.ni do dIt- Aznfrados. Los trabajos 
menc ionados corr('sponidtn on 'spocidi a IL. ilbits y L. angust ifol lus, 
Ia talta do CdlLOs IlPicoes oni I-. mur ihiIis a Alvl de rc oo mo t iv6 
la real izac i~i del pr'sounr. !r ibmo. 

Hateriales y metodos 

Se tit iiI0 .iti' do ch[.'ho do forna redondeida con superficki lustrosi, 
color hi iii'_-' porli, I n.'go tie iiii Iimpii'z prol iminar, los granos fueron 

Proypcto (tbt.incijn de Concpntr'do Proteinico de Chorho, con apoyo del Consejo Nacional 
de Uiiersiimip; y E-rii s Poithniras del Ecuador (ONUiEP). 

-iKjni' i 


IN , Ambit Inuli v.r
 

in Facui tad dieQe.n~j 1fJtO Aliientos. Uni ser';ijad Ticnica de Ambato. Casilha 
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quebrados on m, ii Ti) mlITTUS l so p rindo , Ia cii ra mdilnt ' c r0i nre 

de a ire; i con inuiciin s' pric'' iA .a una mo I i endi pi r i l b on" r in 

hariria f ini , denomin,,t.i ha ini , i rga. Para I i olto ,iw nI doa h rirna 

desamargilda, on OS , ri , (l,'l-,li]5 SiTi {..iS"dsil iso i11I N) ii i'nrodO 
tradicion l m o jor adn do s.irrol IIdo por Torr's To I I iboraiores 

(1980), e1 s ecid, F iniI so re II i) iiI ii i izan,!, I ridi.aL i:in solir hlrsta 

una humedad do 10.51, q, uido Jo 1i molindA. 

La obtenc in ,de lAs fracciones pr,,toicrs so reil izY por dup! icado en 
Ia ha r i na ,i. r v ,sn' :ir Ida o n fo r mA so'c i i I so u it i A I ua 
soluc Adn de nI orilo .j, sodi IM. , soIuc iAn do etanol a1 70'% y soluci6n 
de hidr6xito 1 so h, 0,0IM.; has v.riables do Pstrdio fuei-on: indmero 
de extraccioni 11,2), 1&c i..n barinai/solicidn extr.cbora (1:5; 1:10; 

1:20 w/v), tomperaLuri ( 20; 3o; 10 C ) y t i ompo do extracci n (30, 

60, 90 minutos). Liuoi do cizIdi pruebA roillizid on irlnmvers con 

10 gramos do hirKA on in b ijin con .g ir ion v tompraru ra cntrol cis, 
so sepsro I i rorrd P0' ftfIr r ic i Oi v onl e I Xtr icn 5wnosJ s') S o t ijijil 

el nitrgon p or mi.:,,kJ'o ,dail, Yt, w t1 ,xpro sado ,in tormi s do protot na 
multipl i indo po:r I t ior 3. 7 qn, os roczmoi ndido parr Iegm InTisas. 

Establecci, s 7n" !i in . 1i i i, do, vAr i in'i v pr ,bas do dife rnc a 
minima sini I it . I h : condic ones ,t,, xt r wci An d prote ha mix i ma; do 
para cada so lIuc 'An ,xt rctor.i; so r- i . ,,nn pruIph)is do apl icAc ion, 
los result idos so prrslrin ol l ,ra .I 

La deternita:i,", do los iTin idtos I isins, .arginin a, hist idi na, icido 
glutnmico v io isprt ico so reil iz6 por electroforesis segun el 

m(todo dussrrillzi,, por W eTTZBr n s y Brossani (1973); valina, mer tonina. 

leuc i na a,sokurinit nolli llnina, Ian i na v t i rosin jpor crorn.togr.fia 
bidimens ions I an his, iI mIW odo de Singe v Mart in presentado por tlauowitz 

(1959). En r,-doI s is cso- se trab.ij6 par tripicado. 

Resultados y discusion
 

En la f iguri 1 se presenta ta cantidad de protefna determinada 
en harinas de chocho amargo y dosamargado, calculada en todos los casos 
por 100 g de harins amarga. Se incluye la cantidad extratfda con cuatro 
sAlventes on lis Londiciones quo pormitie ron la mayor extracci6n, segtn 
Braverman I 1967 I lis fr.-ciines correqponden a albimins solubles en 

agua, glob nIil i Sn I rls an .lhicionos sal niss, prolamin s solubles 

en etanol, *4lutolinas solIbles on .1cihs v Alcalis. Expresado en terminos 
de cantidad so pr,cia I i prditA o proteina on Ai proceso de dessamarga
do, de 45 g ar 12 g; que corrspndo al 29, de la cant dad original. 

En e! chocho sm.sr o v on A choho dsimargado la fracc ion mayor son 
las globul inis ; en o I hocho t,;sarg do es notorlo el bajo contnido 
de albminas v globulinas que son las fraccionis que se pierden en 

mayor cantidad durance el proceso de remoci6n de alcaloides. Es l 6 gico 
esperar que I i surs d 1 is fr ic jones proteicas corresponda aproximada
mente a la cintidsh de proe s, original, 1o anterior se cumple con 
Ai chocho sisrg,, pres . sums de I is ftra:cziones 41 g compara con los 
45 g i nicial,.;; sin ,embargo, on A I ho,:ho dsamsrgido se extrae aperns 
14 g de 32 g inicial,'s; Ai rnmnente permariece en la torta, la p rdida 
de solubi did, do is pral-iinis pehie sor explicada por la desnaturaliza
ci6n que su ron al ser sommeidis a calontaminto durance el desamargado, 

segun eA mtodo aplicado se utiliza agua a 92 C por cinco minutos, 

-204



en otr la Ws agti i 70()°K pnr cin-o horas. 

En Ia f ig H;r 1 ',o presntiiAn mod ianto Qarris Ios contnridflidos de 'hI ios 

.mi n .niciow0 1, li 1rnt > lns do iho iii~irgo v Ioslm~ilrg.ilo. En e 
ciase do ' I t:I" ,o ,' v I , r,,, o I r Ih s ')+ IIn o f ro'. ) 1) 1) ,ho ,, 1~h
,Irmp.t ds 


V I it l . F I i lI1iS; O 1 ,' 1I ' iTv r I I Ii II - 'l t 4 il 1 V [ " IIO 1 
O njs 4 IlI 1 TI A; M i I I eIn I ; TI s va 0 ren 

difo0 e A HO~ 1 1 co lit n it3Io l . 1, l0 ic t ! II iT'cehTo! hoI Il)I F:XOL 

do a. ITT ' n'I IT lo s.11Al It(01 10; wo IT' i i .fF(1111I~i II I I' : I 1" IT 

concuird con l 'polt id, por ehtrf'-Io z col horaioros ( 198! p iT I) v ) -a 

0 .1SO V ,ObLo~, -IT n do I f -,1 Hr, l T I C". \I ,,Tmp irir lo, vA K ro ; 

Coll ]')S ( oFUf-,'.s pc d i, t ''s i I t o iH l o I h l,'i,-,v 1l 1 it r()n r,, ii . 1 

, T ,lr,FAO't\ ls ,' i ,si1, 'c} . ''. im to es . ,ri ,r I imi0t.irrt ,( IIu , '5 01'rO 

24 v 21- l4ii n V III II I V " 010,1 CihchO aP iFKT) V '-illrI4 No, 

.n .i1 .i, , f, Iiresp , f.I V IM, , T 1ll.i, k i ini , ,11 1so1,,HI'TAisiT n ! 

o i, ji por ( 197'), Ib jo v i , al 1 1 '.- I ,0 fnI oI lupin) uve 

Crlrt f v I h oe i '; '1, ). i, ',,r -; ! ,, i,.rs (h118 ), Alv ra

do (I 87). 

En la figurdi i no prIson in Is dtos corrospondiontes al cont'nido 

do v ari is TmI no toq I' I ftr.iccIn ,xtIr fda con .igua de hid ri xi do 

chocho iflmnTl4g y dos 1ht: .2 ktIT, qUt iln lin grain aXex nSiOIn corrospn de 

a aIi lmJInos.. S, t i jT[ 01 do( ade,:,cp " , A1on1..)i n il i is , s ad , pero 

,v i oI ,I) o seocsubsisL n I is 'tO iT. H, i do idlo "ni. iles considera

dos. on .'p,,. ii I mIT ionITn. En gcn, n.rIl ,,l p.t rn ,s si Ilaor AI de 

la proto ll Tror i,hi Idinla considorido o<isncial pa ra in!iAntes, presenta 

un I igero dT Ic, mIi p, o . 

En t6 rmino,; dl, C iT il.ad la gl ob l Il ius es LIa ftritc ici do mayor importan
cia; sifn ,Til)Zr 0 ,gq iv odsrv.i on Iia iglira 4 su conto lidoo, lin 

de ,minoioch is ,,r : hil s prsurAl iT i linco inferior al do la proterna 

on r- , n i 1 ,7 ,1, de t ii'n'i 1- 0 TIt, y ina1,1 -1 I met ionina vil i ndi cidos, 

iparcen dof II nc IiI n0 hisr ili In v I i-sin , lQ interior estK d,, ai: irdo 

con In ropo.rt io p;r Cc r ,.rI i v t, it i (1 9. ) ,on lU p iw s alIbus, l iailn 

que v ,,xr r i:t o ,, ,ohiu I fn - rnt i ,'s oli oS_ Inw,.riniin) v t ript fiano; 

uria do' las sTbiluniTedas Ii viLMl& idemis del scilso conrenido do azulfra

dos y tript tin A, vino, pci '.'.lfi ]isini t lr',!tlili. 

En las f i guris 5 V 6 so prtsenni los datos do contenido d tllaninOaCi-

dos correspndionre a I is fri lcinies menoros, li clsific ition come 

porlamninls v gl or,l inis no es iroplida do in modo general pero pormiLe 

di !fro iEn, uno
hacer una lT lxi. ' t e , canr idid mayor do gl urtel inas 

con Fel A ion i proIlmi Its, cons i Hrid 0,1 l ibilincr' do am ine.c /dob son 

lts frloci1 ( o sq tl pTroJil in-AIoo )o I b' Jili:nco, prec : I n ,' dI,,A ip Ircern 


met f,,niri ,' tIin ,,I l. TIo ", o cl ilr , ,Iin iin v I i ros[ni so observan 

d,[ic itci: 0 i mir l A-i i, cTil rI itci n 1 .i pro !M oltel hkT,'vo, los ,iminolci

los quo so ,nculll rl ill o oxcs) qST . I do gI it rim No, arginina y on 

c i Prr modilt ii: ido lipi rt.Ic,>. 

En coriclhsi dn, I i' fr riones proteicis pr incipales del chocho presentan 
tin bilanc, (It, Tiiio,ihides ju erior Ai do li pr,)Letnra ento.ra, Io anterior 

es do irnpuTnr..itc iI )lr1 e CiSO do l il izir iglla pari P1 d salnargido t 

pues c.Ils do ox i qr I r '1l1 pilrdi on peso do protefona de 291 , , la 
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FIGURA 1. Cantidad de proteina extraida con diferentesIsolventes a partir de chucho amargo y desamaxgado 
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protelna res i,!i I qw ,(, o nsiiine es de calid d inferior. Se mant iene 
Ia nec si Ilid I,I -; , in y ,I ,, rrn!II e me jer 0s me todos para reducir 
ec contnin ,, tl( iloi,-,s histi niveles quo permitan su util zaci 6n 
en a I irmn t,,;p itl , ll tim iti .111im[11l ,h0~lllo 
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DOMESTICACION Y EVOLOCION DE (LIJCUS TUBEROStJS CALDAS 

Calvin R. Sperling* 

Introducci6n y objetives
 

Este estiudio so inici, con el fin do determinar sistemiticamente la 
rolacin do ill Itcus lentro do la familia Basellaceae y la posici6n 
de esta poco ostli i.ida Failia en relici 6 n con otras familins dc plantas. 
Se espera tambi6n quo vste estudio elucidarA ei origen y evoluci6n 
de la tuiberosa c"Irtlivada Hl lucus ruberosius. 

todos
 

So estudiaron m,>rfolI(g icament o miest rns de herharios imporLantes y 
de miteri il vivo de roos los geoneros. Estes goneros Fueron observados 
in situ en los Andes y in los invernaderos y cinnara,: de crecimiento 
de Ia nivrsidAd do larvird. So hicieron ostudios citol 6 gicos y palino
l6gicos do ciada g.., o. So esudi6 iW microesporognosis v megaespogtine
sis de vari is Iorrst; & 11lunius rocolectndas en la region Andina compren
di dn ,v re 1 Lu I Tv i, Co Io t V . 

Resultados y discusiton 

Se ddot 'umrmui quo IA [.ilia BO sellaceae consist a de 18 especies y 
cu r. i g lrons, e xislontos principalmente cn los Andes de Sur Am rica, 
pero tainbioin en Africa y Mdagascar (Sperling, 1987). Anredera, g~nero 
de doce espocies, se enciientra desde e1 extremo sur de los Estados 
Unidos hasra ei sir de Argntiia y Brasil, encontrndose la mayorfa 
de las especies on 0n rogiin Andinn Central. Se encontr6 que dos ospe
cies de Anredera produc fan riib(.rculos, pero 6stos son muy difrentes 
a los prodicidos per 1ll lucus. 'ournonia, g6nero monotfpico, so encuentra 
en el sur de Colombia y en eI note del Ecuador. Basella, genero de 
cuatro especies, os nativo del centre y del sur de Africa y Madagascar. 
Basella alba se culriva on rodo Al mundo por sus hojas comestibles. 

Morfol6gicamente, el gLnero Ullucus est relacionado lejanamente con 
los otros t res gneros on La famil ia. Es tunico en la familia porque 
produce estolones tuberosos, estambres que dejan caer (l polen a nrav6s 
de ranuras obl icias y un fruto, raramente [ormado, quo es un utrfculo 
con alas coma de corcho. 

Se encontr6 que Ullucus tiene solamente una especie variable que puede 
ser separada en dos subespecies usando Ia siguiente gufa: tubirculos 
esEfricos, oblongos, olangados o elongados y curvos, de 1,5 a 10,0 
cm de esposor, las forias elongadAs hlegan a 25 cm de largo, de color 
blanco, rosado, rojo y amarillo frecuentemenre con manchas pirpuras; 

la planta piede ser erecra n decumbente, Allura h;ista 80 cm, generalmente 
con ramas on la base, gajos quo producen estolones a reos on so base; 

* 	 Germplas Services laboratory, building 001, United States, i)epartment of Agriculture, 
Beltsville, Maryland 20105, USA. 
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cult ivada ... suhospocivs tu ,rnsus.
 

Tub6rculos esfricos o ipnas curvos el ongadns, ,&. 0, 5 .1 1 ,5 cm de 
espesor, blancos, rosado, o purpura; Ia pl anta si eonpre dpcumbonre arras
tr.indrso po- I m o mis, con poris ramnIs , los gia jos son largos y se 
afinan prodio'iendo poAs hojas V toda a lo la rgo producon nuinerosos 
etolon,,s croi; quo producon tubrclos, si \vpst r . s'bospocies 
,boori ,in,u.' "
 

Ul lucus ;,lA rnsus: ('llts, ,,hrepoci Luberosus os conocida dewde Venezuela 
hasta ei naroWt e de A'\rgitht ira y ocurre solamente on cult ivns o por 
un corto t ioenpo dospi,-s. lucus truberostis Caldas subospocies abori ineus 
(Brih-hp r Spor I i n , so oRcuent r~T on oima si 1vst ro doso el Cpnt ro 
del PerGA ASI Ol'."rW K, Argnti na, dondo c,oc. on P..ust is rocows, 

a plonn s I :, on I c u bra y c:rece LambiAn ,,ntrc rcas que han sido 
removidAi . Li M :'i si lv,.Lv No .a rirm'nto ro. no idi ospo- it ica en

1
te (Br cher, "67), po ro, oio I 1 o tc rm is; Ive tris v ol ivadis porLene
cen obirn onto i mi sin cspc in y ,pr,som in ,dif re:i ,s proluctas 
finales del r,(>.) Ii ,-.il-ovclut ivo cas No po I, domest[caci6n, 
en este estuiio sp-,:inrt rF J,.; ( ) siohos pc,:i,0 . 

Observacionos i .ipo ihi.r,- y on las cmITras de cult ivo no han podido 
revelar In rducc in ,'ll ni 11 on ni ngunA do las dos suhespecies. 
Cruzas I i m i r a d is on invor id ro no logr iron prduc i r fruto. Frutos 
con somi I lis lW obsorvados a lgunassubltes irrolla, ourorn ot. parcelas 
cerca do Cuzco, P,,A v 1h, or in viabl :5. 

Investigacioos on laboratorio de la historia de la vida de la planta, 
revelaron Wi formaci6n do microndcleos durante microesporog nesis en 
ambas subospecies IA cual puede ser Ia causa de quo no se formen semillas. 

Origen y evolucion
 

Las subspecies silvestres difieren do las cultiividas en que producen 
tubtrculos pequoeios do (0,5 a 1,5 cm) en gajos decumbentes, son plantas 
pequeias con ramas y largos i ntern6dulos. Los tubrculos pequeios 
de las sub.spcios salyajes son miucho mAs muci1aginosos y su tallo 
es ms duro quo on las subospecies culrt ivadis. Las ca racr er ?st i cas 
del tub rculo y del tall o turon indudablnento soLeccinradas duranto 
la evoluci 6 n bajo cultivos. Las subespocies silvestres varfan poco 
en su crecirento. Tubtdrculos de las subespecies silvestres son blancos, 
purpura o rosados; no exhiben la extensi vari acion ie colores o Ai 
jaspeado que se encuent ri cominmente orn Is subespecies cult ivadas. 

U. tuberasis subcrn. i- i _us Al sitvostre lairb,-_ cg es artepisido do subes
pecie cultivadi. la prosion -sifrida por las plantas silvestres durantre 
el proceso de solncci6n artificial ha dado por resultado una planta 
compleramente depend i ente de a avuda de1 honhro pa ra sobrevivi r. 
Las d i ferenc i as quo svo i dosarrol Iado ent re Ias dos subespec ies durante 
la domest icaciAn y selocciAn son similares aI conjunt o de cambios encon
trrados en ot rrs p lIn ti9 domesLicadas ( Hawkev, 1083). 

Las diferencias ms vvidoni vs entre las variodades silvOstres y cultivadas 
son: 1. P.{rdida de la habi I idad para cumpet ir con lQ vegetackiSn natural. 
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Plantas cutIr vid~ii pitodon porsi sr i r on t"iihrcuios de jados at rs on 
campos despns do, i cosocha, pe ro s0lirnri por un iio o dos, dospul'0S 
mueron. 2. A nt:rorio do ri.MAi (Xgi nrlismno) is p I nt is cultivad:as 

t W tiI] Aodo rps , c ir'rt f st ircat ieon r r . s iuc ho ri s r i quo I a s s i vp'q' or 

COns i It , t ,11 p, 1 it tt is 'iit iVoi ms on i lvr ltMrns. 3. Aui.nrn on la 
var i AniAn .norIn.1:,i c : c ol or lI i, h< ro ulo, forint v t AmAn . List DI in iS 

culrivadiln :,' r in n i r in I ipr ud do vlri.icionos (B,,ivids. 191b ) 
que fal t in on I .n p Int is si Ivest r.-s. LA viriac ihn m.s grindo so nora 
en I I pit rr oI I p! n pt r IiA o ,o1 osI nr ivcdub: Ins1 th rcinulo,. 
4. Adipt ic otlt I ono-o- h.n s. , L.i' plin is :, lIt i vc dlas puedon crecor 
en vl cI iw;i is i v' - ' .in jt .. -l it. ionos o trici.on os, que 
tienen Ecuador N, Colomb ii, donde el lar-go del dfa/ncho Os mIs constante 
que el qI so 0n,' !IT- r i on I '; rag iom , ,dnndo ,-rco I A sihospp,"ieP si Ives-
Ere. 5 . An r, in t do I I r-g, de lios inr o rH Wi, , s t.. o t resu Ita 
en formas do c rv.' inion,,o C s ,-,,Np t .ts qumo son Ais I ils do cultivar 
y t i on o r L iitIl . .i vtovi' rir los r U S T i I ,an in P ea mu nor. 

6. Ac, rU n: a ,'o 1 1 r ) ?, , I ., ,I-n. :Urn h i ro uc Nidoi a l Ithbi I idad 
de Ia plI m prI li'Ap,-r;Atr s as prpiA- ,-r,s on ned ios propicios. 
La subosp,,i, i; c q.r r- r i no sril )nios min I A r a,,- quo s o :t ienden 
hast i h0 cm do, 1- :1 .it i it'. L .ri>r'nv, As cor-asPsts concenitran 

los tuh rculo,; rn ,n IroA ,Tnoncrr v f Ii in s; co i i. 7. . jnr pilaLa
bil id d. thbrr los si lvsrros iaon in. min-f igo y !,a opidermis 
es mis gronq In qu, Inq h icon no-i igr.ii Vilos AI pal dar que los 
cu~tiv.idois. 8. Rdut- i, n do oqr rNo lar.to do los tubrculos. Los 
tub4rculos si lv'esr ,s :,on .mjv ros i tn os a Ii dijv :"v tin (probablomente 
debido aI osps,,r Io ; , q is pi PAri,.S V II mui'ligo que concienen) 
y puoden s,hr,, .i" r 1,-, los 1.-1 IA ost m i,,n ,,cma on las areas donde 
crecon. En mar ofici : n :" ,l! ( 21,A TmL-wh<rc lo; si lv.srros permanecieron 
frescos dnrinro cl- rn yas.q K .rr en ,n OsLinteri. Tubrculos 
cultivados no puodhn qnbrvivir condiciones parecidas. Tubtrculos 
silvosrrs no r-.n Mir in onsogida si so p1 nan despu6s do maduros, 
tienen quo pisar primorn pnr inn ostado latonte. Tub6rculos cultivados 
brotan i rrogular:niro despus do cosech idos po ro no parecen requerir 
un per .ododo f i iti dn do ost Ado latente. 

Adem-is de lo dicho, so puodo hacor la hip6tesis de que ha habido una 
disminuci.n do I i roprod:cc in sxual. Plintas cultivadas no produjeron 
semillas viables v si aiguna o era, era una rareza. La produccidn 
de semilia on I is plantas silvostres no ha sido documentada. Plantas 
silvestres so roproducon muy bion veg,tativament', pero esto nu explica 
su disrrihucicn prospnro iosde ol Port a !a Argentina. Lo extendido 
del territorin donde crere Ia subespocfe silvestre puede deberse a 
la actividad hnumna durante un perfodo de cazadores/recolectores en 
que hubioran l lovado tub~rculos do la planta con el los a largas distan
cias dur.nto ot ipis tronpr n do la domesticaci6n. Es posible irnaginar 
que la forma si lvo,,t ro pr,)duzci scimil .[s on aigunos casos, pero las 
obsorvaci ono-'; on Ins cmpo's on Perd y Bnlivia no han podido dncumentarlo. 
Le6n (l9h4) iilun tsr fi-n n ti ItdM ucus pero indica son muy raros. Posible
mente la osp,,ci roqulier condicmones ,:1 iTmt i t i ospecific is para produ
cir somil!.iq. fr n ha sito ,vidonriad per Li formacion do frutos 
en Turcu, Fi n ni ti i Rout;i or i., 1Q86) ba o dri s larg s v por eA 
hecho do quo d is lIrgnq son .s-; iavor ILos pira 5 Ilorci.n v di.s 
corLos parria Luberizac Aon. TmbiMn Ia prol iloraic An do viruses on 
las plaitas prop.igaias vigeit ivamonto puedo prortic i r plaw -as dobi lit idas 
incpi , d.o rd,prnIuc i rsu s xualmIonte. 
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La rareza o iusonc ia do ropi od,.cc ion sexual documentlda sugiere que 
otros mecanismos, a I vez ,mltaciones somat icas dobari ser c isiderados 
para expl inar la ,xt:ensi vArilciSn quo existe. Cualquier variacton 
que ,"curra sor i nmd1i.r imriO PI i lida on Ias p Ilanltas derivadAs por 
propa iciSn vg r Ut vi. 

Hawkes (1Q83) pr-.plo o1! -oriopwo Qto "selecci6 n estr ica" para ,xplicar 
algunos de Iow i w or, Hnt v, co[ors x formas de las planL is cuIltivadas. 
Sugiere qu Jurt nt P In dwwsr icic ,n, los seres humanos se compl cieron 
en sVIeOC:in ir I t n i tifroto,. A falt a do evidencit piri ,xplicar 

,iin du color'es 	 po.s sugerirla si.gnific r i r it iv i do on UIilucus, es b1e 
que Ia seo c-, itAn st, t ica ptl-,!,o, sor responsablo do la gran divers idad 
de los calorps on Ins i W'rculos ohsrvidos en cult ivic in. 
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VARIABILTID)AD EN EL GERMOPLASMA DEL OL AJCO RECOLECTADO EN
 
ECUAI)OR, PERU), BOLI[V[A Y ARGENTINA
 

Leena Piet i,
 

Int roducci~n
 

El olluco (Ulliuc',s tuberosus, Basellaceae) es uno de los menores tub~rcu
los aut6ctonos indinos. Es tin cultivo de alto rendimiento. Es econ6mi
co, pues el productor obtiene buena rotribucki-n por su tierra, trabaja 
y otros cosLos de producciVn (Wils 1186). Adm is, i one resistencia 
a heladas y seein . Se cultiva lluco slo on la zona Andina, pero 
como planta: adaptadl a laescofllc i s ocog ,owrfi, i de ]a Sierra, 
puede sor cul ivida en ot ris regiones ocogrlic s ipr-piAAAs de Asia 
y Africa. 

Esta especie so ha logrado por solcciones de buen rendimiento (por 
ejemplo Canaza & Cal lohuanca 1986, lterquinio ot. al. 1986) pero no 
por cruzamientos. Produce semillas botan icis con poca frecuencia: 
una planra puede tener centenares de flores pero s6lo de una a tres 
semillas bao inicis o ninguna, que es la sitrucio'n mi-s general (Jokela 
n.d.). En una plnt, ,nmo sta los cruzamiontos controlados pueden 
ser diffcilps dto ,focrua r. 

Sin embirgo. son posibies. El olluco produjo, a1gunos ai~os, abundantes 
semillas on nuqt 's pruebas, las cual s erin normales por su estructura 
(Rousi et a Ii. 1988 a) y capaces de germinar (LempiLinen 1988). Sin 
embargo, orros aims din s6lo unas semillas. La producci6n de semillas 
botdnicas tiene posiblemenre una gran dependencia de las circunstancias 
climAticas: las desfavorables pueden impedir total,,enre su ferc n 
(Jokela n.d.). El cultivo de olluco en condiciones 6ptimas para la 
formacin do semiillas botinicas podria preducir un rendimiento de semillas 
suficiente para efectuar una mejora gen6tica por cruzamientos. 

Un programa eficiente do mejora genkiticA por cruz.mientas o por selecci6n
 
intensiva necesita informaci6n sobre la varibilidad de olluco: una
 
tiene que conocer en quo caracteres varfa el blluco, en que irea es
 
mas variable, qu6 ollucos se cultivan en diferentes areas, c6mo es
 
la amplificacidn de un clon, etc. El objetivo de este trabajo es el
 
de detectar la variabilidad de olLuco en diferentes areas. Aqui un
 
irea significa mls o menos in departamento.
 

Materiales y in*todos
 

El experimonto so llevo a cabo en la Universidad de Turku de junio 
a noviembre de 1987. Se evaluaron unas 120 entradas (unos 230 clones) 
de olluco recolectadas en diferentes puntos de Ecuador, sur de Per, 
Bolivia y riorte de Argentina. Los de Per6, Bolivia y Argentina se 
recogieron ,urre un via je de recolecci~n ofocruado de marzo a mayo 

Departamento de Biologia, Universidad de urku, Finldndia. 

-218



de 1987. Se roc Ioerraran muestra s en Iris charas y rtimbifn en Jos mercados. 

Se intenrA tomr ,na misr ra que incluye rodos los r ipos de a lucos 

cl si ticirid seogIn I i Formi V colr w i An do ls tuhl.rculos y la forma 
excepciona dl I i1 . L.s nuost.ris so dejir nt Ii I Ilni versidad Na 
c i iona 9 in Ant on i , .L.i Gizco on isti :xp ,.iA PISA,1 , v !A i4n u de 

Puno de Port! v ,' P-- i,'i a, .n 1i a 'niv,,ridld l''nicA do )ruro y Universi
dad M ayor In Sin A Piz. lios sq,so a\Na . K i , plicvi lleviron Fiinlandia. 
'idonias, ip ow J I.' 0pin isn is rotIlot Ndis on Euador. Se escage 

ui ii , I r I o V , wi Ij c po a v o meln i do, i 
, 
i 'ndo Un Jodoor ii rcatdo 

CO M a I I1, I I u i rr cV i ; cI on"' I i f- r, I ",isI, o5 l r.adas 

se ,isi t iir,,n .-,ii I ir,, do In qoi pro :odiin. Como irois se ut iliza
ran Ecuador, lW Doparamentos do (:uzco y Puna do Pori, los Departamentos 

do La Piz, nir ' PyOr asi on Bol vii y , Pepirt monto de Jujuy, en 
Argont inA.
 

So sombrAran ls oa lucos finales do junia on un invernadera. La 
dur.c i $u :1,.1 On c i'nbWi 1 ) rns niio', hoi s ,lurante ciclo vegetat1dW do ho i 

Va. Los _ar, ,r.s so ,valu rn 0l L res de sept. f.mbre (duraci6n del 

dfa I8 horis), ,xclu'i,-nta [,s de trnhtrcul as, quo so ovaluaron inmediata
mente despn.~s do qo r isit, (he ini cawps ieo. 

Para dotccti-r I i var i I Hiad so hsirviron Is si ,uivnt,-s caracteres 

par planta: siott, ciri!'ores v,,, t ti''s (linoi it-ud, I nchurn , relaci6n 

de longitud y incliuri v sHiorltj~i, d- . hoin. Ionngiud do tallo, forma 

y coloraci,3n do tInIicc'la),* n i io Agico W ]a p]Alnit flores),(.i tione 

y dos onzimlit icos W,nziin do ,sr is s an oc miit c]inuo s y olizimas 

de peroxidadiq oil cilrotiLi . l1no( ). Pira In ,ot, ,rmiv,:i,.n del color 

y la forma d Ins t itlrcilas w utt1i ziron iol Hmuto lns rmpletainente 
.
desarro l1idos. (Lne l s or c i',rtlcro q mtrfol .icos ;o dterminaran
 

on pltirs jAVPH a cViA. dol I ii excpce,,inl , Ias rsulados son
 
todavfa prvisf.nnil ,s. Ln 1 l iu c mpIl i:,n, las
r1t sircal ladas 
diferencjis ontr, lIs iros hibrf in sido probil i .re is claras, 
pues sogtn Beiiividos por ,jempla los cArictor s it, ti rcilos de alluco 
pu.den detectar s6lo cuando ,sAn ciMpleintnIo desarrallados. Ollucos 

de di ferentes irois tu-orn comparidos por P1 anil isis do variancia 

y prueba do Krusl.nl -WilIi<;. 

La detecciSn do ,nzimais se realza on geles de poliacrilamida discontinua 
a p 11 8.9 y concont racifn del 7.5, y%. 

Resultados
 

Los caracreres obtenidos indicaron variabi lidad en todas las ireas.
 

Los ollucoa do EuAdor v Argntina diferfmn clirimente entre si, as f 

como los d, Pri v Pal ivi.i on base i rods Ins c.-rlcrores mrrfol 6 gicos 
excluidos los do ls _burcutos. in pi iwas do Po'r v al ivia se pueden 
hacer diforonckiis on in ciricter morfl6gico: la longitud de tallo 

a,rea ( figiira I). I ostidi no p,nrmire li sepiraciin de allucos 
de diferenoas cAmp,,;inas an Iist Wros t ipos par lns caracceres morfalgi
cos estidfid. s. 

Cuanda so r siI iciron ls -n1lucns AP+ difrntos areis sogin Ii coloraci6n 

de los tubhirculas, ollirs con tibi',ulos imanrill s indicaron difarencias 

entre I is ira, on rolic in . Ia longitud V richur, de hoja (Figu
ra 2). Fin !,i con rib~irculns do otros color,,s no so puede hicer 

tal di fro icii. A os,: rspeCLo no existen diferenci as on una irea 
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tampoco.
 

Ollucos do di ferontes ,reas o los con tubercu los do (ist intos colores 
no se puoiltOn di ferenciar por I as enz imas estud i adas . Ot ros sisLemas 

de enzimas pueden contener mas diierencias y se continua inalizindolos, 

Discusi6n
 

Es ovidnte qlu l lcos originarios do diferontes areas son distintos. 
En los-, lr)I st'prveniontes I Ireas muy dist intas so puodon dist. inguir 
diferentos r ipoq , quo SO pUCdK dteectar cuando so comp iran los de Argen
tina y Ecu idor v los ambos con Ins do Pert v Bolivia. Lis originarias 
de las areis is corcanas a .roa cult i vida cont inua, aqu f de la zona 
de Cuzco (Po a Porosf (Bolivia), so los pulo, clisificAr tambiln 
por los c. r~i rs norlol 5gic s si bi on I is di [orencias nos, resultaron 
muy ClIrns. Los ro'sjtl Id,'s 'o Ohrtuvi ornl en pla1f is n) tO)dav .1 maduras, 
lo quo pupt limciinui r lIAs dilorr ci is ontre lIs ir as. Sin ombargo, 
rambidn oAIcno rcio do rlrculos p,de di minnir lis diferencias. 

Las diforonc:i.as -r:ni-r 1 p1 inr is fr r uin,. s do diforontes areas 

pueden indicar p rciilmnt IIn.a ! pt w i ui, Piorto r ipo de circunstan
cias. Es pos ible quo I a zoni do,,Cuz'n .a Pornsf so ocogoogrif icamente 
tan uniformo quo las pl rtris origimn.ias de os:a zona esten adaptadas 
a 1-is circunstancius Ais o monos similaros. Por otra parte los ollucos 
de ArgontinA y Ecuador ,wtn adaptados poniblomente a distintas circuns
tarci_.LS que I s do li .,i, do Co'co i P1o sl. 

Los resultad,,s son pAri i nonre igu"los y parciilmente diferentes compa
rndoos a nuosrros ostldios provis (Roiasi ot al 1986, 1988 b). So 
observ6 quo las entrBiti dofinidas por viris caracteres morfolgicos 
y fisiol 6 gicos so obic.rnn a 300 kilmetros do unas a otras. Estos 
estudias anstri ran Limbi.Ln dif[renciis entre las entradas que se pudie

ron distingui r por caractores coiao !a fortilidad del polen y la reacciAn 
a lo largo del dfi. Las oitradas inclu-eron clonos idhnticos, , lasifi
cindose segin la cc ,-racion y forma de tub6rculo pero incluyeron tambi~n 
clones varios. Sin embargo, las diferencias se pudieron acentuar porque 
posiblvmenro existieron duplicados de algunas clones. 

Conclusiones
 

Es de suponer, aunque so cultivan algunos clones en vastas areas, que 
en diferentes reas se cultivan tambidn clones que no se encuentran 
en las otras. 

Posiblemenre vale la pena para el mejoramiento genktico por selecci6n 
y cruzaiiento tomar clones de varias areas para. invest igaciones. Sin 
embargo, so tK eno que tenor on cuenta !a adaptaci 6 n a diforontes condicio
nes ecognogrificas. Por oj,.,mplo, la adaptac i6n a diforentos duiraciones 
del dfa piode limitar tragslado do! material genStico do in dfa corto 
a un dfa As largo. En nuos rrs priebis anterioros (Rousi on al. 1986) 
detectamos var iacion, on la f orna do producir tubh*rculos de in dfa 
largo. Timbiln on el mareri l recolecrado en eA Ho 1Q87 existe variackn 
en las reacciones a varios lirgs del d Ia. Los ol lcas ,ojorades en 
Ecuador o el norte de Poru no so pueden trasladar para set cultivados 
al sur de Bolivia n il norte de Argentina sin pruebas proliminares 
para seleccionar los clones quo dan un rendimiento suf icientemente 
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Cu Pu LP 	 Or
 

Pu -


LP - -


Or - - +
 

P0 - - ++ -

Figura 1. Diferencias ,ntre los ollucos de Bolivia y Per6 en longitud de
 
allo.
 

Cu - Deparramenro de Cuzco, P" Departamento de Puno, LP = Departa
mento de La Paz, Or - Departatiento de Oruro, Po = Departamento de Poto 
st, f+ - tiene valor al nivel de 1,, = tiene valor al nivel de 5%, 

- = no Liene valor estadfstico. Priteba de Kruskall-Wallis. 

Cu Pu LP Or
 

Pu -


LP - -


Or - + +
 
P0 - + - -


Figura 2. 	Diferencias en ollucos con tub6rculos amarillos en relaci6n a 

la longitud y inchura de In hoja. Los ollucos son provenientes 

do Peid y Bolivia: 

Cu - Departamento do Cuzco, Pu Departamento de Puno, LP = Departa
mento de La Paz. Or , L WF,Wlo do Oruro, Po - Departamento deWpIa, Poto 

sf, * tien valor al nivel do 5Z,, - no tLene valor estadfstico. -

Anklisis de variancia. 
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bueno en d - i,nis Ihrgos. 
es mAs po.;ibl, toner exir o, 
entre iam .i .s I oi oeltMs 

En cambio, 
cuando se 

ontre el sur de Per. i 
intercambian semillas 

y Bol ivia 
tuberosas 
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ESTUDIO DE ADAPTACION DE DTEZ IINEAS PROMISORIAS DE
 

MELLOCO EN DISTINTOS UGARES DE LA SIERRA ECUATORIANA
 

Eduardo Peralta I. y Carlos Nieto C.* 

Introducci 6n
 

El mel loco (Ll!ucis tu1 ,, 1osus), es el segundo rtub6rcu!o andino en impor
tancia, liego de Ih papa, que se cultiva en zonas alias (2 800 m.s.n.m.) 
de la Sierra ec iwroriana y qte se consume en casi todos los centros 
pobl adc dl p 1 '. 

El Banco do P,,rmephina del Prngr:ira do Culrivos Andinos del INIAP, 
posee 156 tn r iI is de metlnco ,colocradis en e! Cal lej 6 n 1rtorandino 
del pais. ;0 ha efectudo 1-i ciricterizicio5n y s ha iniciado el mejora
mient o, rnod in i h i se],cc i 6 n tle I fnois do h, n,, s caracterfsticas, 
Con el oh i Jo DO ii onar, diflindir e inncon iv~ir e-I der consumo 


esLe iipor(ifl, 1',.,i rculo .1ndino.
 

Objetivos
 

1. 	 Evaluar el romportitmiento -igron6mico, la adaptaci6n y el potencial 
de rendirientro do diez lfneas promisorias del melloco. 

2. 	 Realizar pronITci6n del cultivo. 

Materiales y m"todos 

1. 	 Ubicaci6n.- Los experimentos se ubicaron en siete sitios de la 

Sierra, cop rndlidos on altitudes que van de los 2 920 a los 3 450 
m.s.n.n. (cu~idro 1). 

2. 	 Tratamientos.- Diez l(neas de melloco, cuyas caracteristicas se pre

sentan on on i! cuadro 2. 

No. 	 Identificaci6n
 

1 ECU-03-004 
2 ECU-03-005 
3 ECU-06-021 
4 ECU-06-022 
5 ECU-04-058 
6 E(IUJ-()i --059 
7 ECI -04- 00 
8 ECU-06-O8
 
9 ECU-0T6-087
 

10 ECU- 17-097
 

3. 	 Parcela y diseo experimental.- La parcela experimental const6 de -

Programa de Cultijos Andinos, Estaci6n Experimental "Santa Catalina", INIAP. Casilla 

340, Quito-Ecuadlor. 
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cinco surcos do 6 m de largo soparados A 0,8 in. Para oliminar 
efectos de borde on !a cosocha so descartaron los dos surcon oxternos 
y se cosochA los r ros surcos cont ralbs con In quo se obtuvo una 
parcel i no! Jo 2 , S ,i i I is "I di , o e hl es comIpletos 

al a zi r -n ; i, Iiidad.r,0)0! 	 i,,:i, 

4. 	 Manejo de los experime t os.- !a prpa irii n do! :.suelo consist iA 

de arada, cruza v ras ri LOn 'ISo do tractor o yunta. 

So efect ar-n I vos do Aosherbas v iporque y una ertilizacion 

de 50-,O-40 kqi" lo N, P y K. La cosecha se real iz6 cuando las 
plantas pr.oson aron amarilla:nienco generalizado, signo de madurez 

de los ub ircu ns. 

5. 	 Variables de aniilisis.- Dras a la flnraci 6 n, dfas a la cosocha, 

rtoler.inc- i K prespncia de plagas y onfermedades on campo, toleran
ci A ataq,e do plagis y enformedades en los tub6rculos a la 

cu.s, h ii ,niliiionro d tuiberculos per hectirea. 

Resultados y discisi 6n
 

En l cuAdro 3, so presenta Al AD2VA combinado por localidades. 

Se detortaron ,ifroncis alimorio signi ficativas pars localidades 
en todas las vari tblos ,lu izadas, con oxcepci6n do ataque de entermedades 

al tubrclo y p,,rl ol. Mtocto do 1Ineas y la interacc itn para Wodas 
las variables, es decir fue clara a influencia de las locar lidides 
en l comport . ioLto W las diez Ifneas anal izdlas bajo dfas a la flora

ci6 n, cos,-ha, ronirienro do L"bUrculos y porcenrajo de ataque de 

plagas al t ihrci lo. 

En el cuadro '., so observa quo Ii floraci6n mis top ran se produce 

en la local itad 3 (Coropaxi, (con 92 dfas v la mAs tardfa ern la localidad 
4 (Chirnborazo) cn 118 dfas. La cosecha so etectu6 a los 184 dfas 
en la local idad I lCarch i ) come mis Lomprana y a los 228 dfas en la 
localidad 4 (C-himborazo) cmo Lo mis tardfo. 

El aLaque de plagas aL tiub6rculo so prosent con menor intensidad en 
la localidad 2 Imbiburt-), al ILuA que l ataque de entermedades; 

debido pos iblemotte a quo AI onsayo fue sembrado en sUeo virgen (paja 
de p rame). 

Se observ poca infeci6n por enfermedades en las localidades 6 y 7 
(Pichincha); por Li mayor afocciAn Linto de plagas como de enfermedades
 
se observo on I i localidad ' ((himbrazo) 

En la Ioc ilidid WMCaar so oh,,iv6 dMos al tub6rculo causado por 

e gusino blanco (P. Vr ix) aI tubrcuto semiIla. En la local idad 
4 (Chimbo: iz,' so pre ,,to un liorro " aquc de Rhi zocroni A a la base 
del tal lo, , t, .r ios; :-e c ic r n on Al ,,arrllo del cultivo. 

La mayor rnlo in W il to iqi' do pl ig.s y enformodades se obs+rv6 en 

las I fnpii 004 % WH , Minri is qu a is suscept iblos fiifor,)n ta 022, 

058 y 081. Lis t Hi s miq, si' pt iWl>, p ,os,t iron IlrdW dor de un 

10% de dado pr itiqe do pl ugis. La Hine.A 083 presont 6 un 21,6% de 

da~o por onf,,mridad al rculo, las demis tfneas no superan el 16X. 

No se efect-A con roles qi fmicos on ningun caso. 
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Los rendimientos ms el ov do do tii'rculos por hoctliroas (cuadro 

4), se presentA on la locallidid I (Ctopixi), con 42.622 kg/ha de promedio 
de las diez 1fno-s, iiio t quo en la local itad 5 (C/ii)ar) so regi.sLr 
el rencdirinto A n,hijo cn 14 617 kg/ha. 

En cuanto 1 1 5 1 fnns, sw o-sorv quo 1i As precoz fte la I fnei 059 
con Q8 dA is a I. f Ioric iA 200 difas ila cosech,; I mAs ta.rdfa fue 
l i fnea 022 con 1 I 3 y 221 Mf.s PspcL iv imeonte. 

Respecto iI r.,r imi,,rto le I ts I N IS, se observ, quo c inco de las 
dioz Mfo ,ssruiid.is presiitiron rendimientos suporiores a 30.000 
kg/ha ( 30 t /W ) y apen,is dos I fo-as, la 022 y 058 presentaron rendimi ,
tos inferiores a 20 L/hi; sin omhargo el promedio de esras I neas son 
de 17 y 19 t /h. co'silo ids import lrtr s h i o las ,ondici ones de imin jo 
(baja fortilizi io ipl ica l y l ores ,uliti ls r ducil,ts ). 

Se efectu6 pruebs ,o do jst ic ion -,m los arricultres v se obsorv6 
que la mayor acpcion tenan 1 is Wnpts 022 y (58, probablemente 
debido Al hajo conteiiido de mu l.go quo pro.senran (estas Iineas fueron 
las mas afoc.id s por pli is y ,'feormadads), pero presentan los mns 
bajos rend imient , . 

Por los resulta tls obten id-s se croe que este cuilivo podrA const ituir 
una alternar ira importinteo, no so] ime, ot para el canipesino do subsisten
cia, sin) Limbiln pir t ii inns v gr indes agricul cores ubicados shre 
2.900 m de altiir i, vi qo, p,,r[ i sr A mel loco como coltivo de rota
ci6n con ha)jos costos do inveWit. 

Cuadro 1. 	 Identiricacwiin do las localidadvs en donde se realiz6S la 
evaluacimu do diez I fineas promisorias de mel loco 

Localidad Provitncia Cant6n Parroquia Comunidad Altitud 

m.s.n.m. 

1 Carchi TlOc.n TulM. Hda. La 2920 
Esperanza 

2 Imbabura lbarra Esperanza El Abra 3350 
3 Cotopaxi Latacunga Belisario Sra. Rosa 3000 

Quevedo 
4 Chimborazo Guamote Guamote Yacubamba 3450 
5 Carar Ca iar Carar Coop. 3250 

Quill oac 
6 P ic hi ncha Qui to Pintag Coop. 3000 

Ubillus 
7 Pichincha Mejfa Cutuglagua Est. Santa 3050 

CaLat ina 
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Cuadro 2. 	 Identificaci6n de las lineas de melloco utilizadas como
 
tratamientos
 

No. Lfneas No. N1AP Forma Color tllbito
 
(Tratamientos) 1/ Ttib~rculo TAbirculo Crec imi-,La
 

I ECU-03-004 Ova lado 	 Amari lo Erecto 

CI a r 0 ," 

2 
 ECU-03-005 Ovalado 	 Amarillo Erecto
 
claro*
 

3 ECU-06-021 Ovalado 	 P rpura Erecto
 

4 ECU-06-022 Falcado 	 Amarillo* Erecto
 

5 ECU-04-058 Faicado 	 Rosado Erecto
 

6 ECU-04-059 Ovalado 	 Blanco Erecto 
Marfi 

7 ECU-04-060 Ovalado 	 Blanco Erecto
 
Marfil
 

8 ECIJ-06-083 Ovalado 	 Pdrpura Erecto
 

9 ECU-06-087 Ovalado 	 Pdrpura Erecto
 

10 ECIJ-17-097 Ovalado 	 Blanco Semi-


Marfil rastrero
 

* Adem~s presentan puntos o jaspes de otro color 

1/ Banco de Germoplasmi del INIAP. 

Cuadro 3. Anlisis de varianza combinado para algunas variables de
 
respuesta de 10 Ifneas de melloco en 7 localidades de la
 
Sierra (valores de F y significaci6'n)
 

Fuentes de 0 1 A S Rendimiento Plagas 1/ Enferme. 1/ 
Variaci6n Florac. Cosecha Tub6rculos Tubirculos Tubirculos 

.. ...... . .kg/h % 

Localidades 159, 72"* 24,36** 78,69"* 23,814* 2,55 
Lrneas 10,49-* 8,49-* 24,14"* 9,03** 7,34** 

Local idadPs 
por lrnea, 2,56** 1,84** 2,00 **  2,37* 1.58* 
C.V. % 5.5 5,0 18.4 20,1 26,0 

I/ Variables transFrrnadds pre lioel analisis (ranz cuadrada de 1) 
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Cuadro 4. Promedio de aigunas variables de respuesta de 10 lfneas de
 

melloco en 7 localidades de la Sierra
 

0 1 A S Plagas Enfernedades Rendiviento
 
Floraci6n 


Localidad 1/ 
1 92 b** 
2 111 d 
3 85 a 

4 118 e 
5 

6 112 d 


7 99 c 


Lineas
 

1 101 ab 


2 101 ab 


3 103 b 


4 113 d 


5 109 c 


6 98 a 

7 103 b 


8 103 b 


9 104 b 


10 100 ab 


General 103 


En porcentaje
 

Cosecha Tuberc.* Tubirculo* kg/ha
 

184 a 6,9 bc 13,0 ab 25833 c 
201 b 1,8 a 11,3 a 36958 b 

213 c 4,9 b 13,8 ab 42622 a 

228 d 10,7 d 18,5 b 16355 d 

- 14,1 e 15,3 ab 14,617 d 

190 a 8,7 cd 9,8 a 27083 c 

201 b 8,4 cd 11,5 a 25778 c 

205 b 3,6 a 7,0 a 24587 b 

204 b 5,3 ab 7,8 a 23462 b 

207 b 9,0 cde 15,9 b 29823 a 

221 c 10,6 e 14,3 b 17462 c 

200 3b 10,6 e 14,1 b 19727 c 

200 ib 7,7 cd 1.1,7 b 31907 a 

201 ab 6,6 bc 12,7 b 31801 a 

200 ab 10,2 e 21,6 c 30263 a 

202 ab 8,8 cd 15,2 b 30777 a 

195 a 7,5 cd 18,2 b 30548 a 

203 7,9 13,3 27035
 

H Letras iguales representan diFerencias no significativas. Prueba de Duncan(P<5%).
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CARACTERIZACTON Y EVALUACTON PRELIMINAR AGRONOMICA DE 90 
ENTRADAS DE MELLOCO (UlIucus tuberosus Loz) DEL BANCO DE 

GERMOPLASMA DELANAP 

Carlos Vimos N., Carlos Nieto C. y RaQl Castillo T.* 

Introducc in 

Exisren ospocies que han perdurado a tLavs de los sigos, formando 
parte do los sistemas de producci6n agrfcola, poro que en los MItimos 
aMos presentan alta erosi6n genhtica. Para evitarlo se ha iniciado 
un proceso de recolecci6n, conservaci6n y evaluaci6n de varks especies 
andinas como el meloco. Los objetivos de esta invstigacin fueron 
caracterizar v ,valuar en forma prel iminar ?l poLonc iil agron6mico 
de la :oloccion nacional do mellcco v seloccionar entridas profiisorias 
para futurs r rabjos de mejoramiento. 

Metodologa
 

La evaluaci6n se realiz6 en la E.E. Santa Catalina del INIAP, ubicada 
en Ia Parroquia Curuglagua de la Provincia de Pichincha, situada a 
3 O50 m.s.n.m., cnn tomperatura promedio de 10 C y precipitrcin anual 
de 1 400 mm. La siembra se roaliz6 el 26 de noviembre do 1985. La 
parcela experimental es-uvo cynstituida por dos surcos de 8 m de largo, 
separados de 1.2 in (19,2 m ) y entre plantas 0,.5 m. La evaluici6n 
se hizo en base a 50 descriptores propuestos por Arbizu y Valladolid(l) 
con modificaciones hechas on el Programa de Cultivos Andinos. Cada 
descriptor se midi6 on 15 plantas tomadas al azar dentro de cada parcela. 

Revisi6n de literatura
 

El melloco es especie originada y difundida en los Andes desde Colombia 
hasta Bolivia, de tallos herbiceos, jugosos, aristados, retorcidos, 
carnosos, erectos a rastreros (2,5). Las hojas son ovalo-cortadas, 
de color verde opaco a veces pigmentadas en ol envts (3). 

Las lores son hermafroditas, amarillas y muchis pigm,ntadas de prpu
ra (3), con dos spalos, cinco o sr imbrs v ,:inco tpalos l/. Las inflores
cencias son especiformes, axilares y ibundantes con muchas flores peque
nas. El melloco es 'na especie pnliploide con 24 626 cronmsomas (4). 
Sus twhrc"los n-on: osf6ricos, ovoides, cilirndricos y de una infinidad 
de formas intermnediis y sus coloros: blhnco, amarillo claro, amarillo, 

6p6rpura claro v oscuro, amarillo o blanco con puntos o osrrias p rpu
ra (3,5). Las plgigas mAs comunes son: gusAno cortados (Copitarsia 
turbata), larva de noct,iido (Agrotis sp) y cutzo (Cole6ptora: Scarabeidae). 

Programa de Crltivis Andinos, rNIAP, Casilla 340, Quito-F,:, ,Jor.
 

I/ Observaci6n personal del autor.
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Resultados y discusi6n
 

Se observarnn 71 ontridis (797',) con crecimiento erecto, 5() ristror 
y 14 (I 5') somir ;r rera, In qup conciterda con las observaciones de 
los aut er.s (2, ) ji ones in dLic an pi Wo ILeoo c rec imiento, er.cto 
y rastrero. A1 color diminntoe del. Lii lo 1)1r e,1 vorI on 36 nitr ,tI s 
41%). 'xiw t W , tilK I,s r,' ij -, p trr IsAIOs y O)f l Hi il 

i dos colorns. FIn , int o) I hojaps 'n torinis so cuicoi'0 57 OnL - I1,; 
(63':) con h, is cni il es, 2l (120 s,.mi,u i formes v '. (0; 1 ,,vrio-cor.d..
,'1 , lilt ,, 1 i -' ie,+ ,, I V:, v:r c:h pV,"SnU;, I noe Li FC1!-Q0,',, " 

4,3 y 4,1 c:' V I i do rn,ivr I ir,,o y incho fue la ECU-0005 con 7.6 y 
I)7.0 cm. FI p ,m,'dio ,". ii col,'o:Sn fNe de 3,5 cm de lirgo y 5, ' 

de ancho icitidr, I , o.n col ,rps eA domininre del haz Cue verde 
oscuro 65,) y del ,nvcs cl ir, (91 ). 

En 39 entrdis ,- hserv, color do t$palo3 almriIlo , idom~s se enconLri
ron Amaril is put pr V prrrp iris. N i nguna enrrad.-i de la colecci6n 
pres to t r i ti il n, 1, quo lpirott inento indica que Ii ,specie 
ha perdido I i cip.cidid dio fruct ificir, al menos on la coloccin v 
imbien e.-it 'v .i.a,,. 

Existe grin vat bi 1 idnil -n rinro a color v tormi de tubrculos, on
 

color Ed sobresaliento fe l imarillo claro en .- 1 28;, de la colecci6n, 
adems se observiron, rnsidos, iminrillo, blanco, p6rpura, rosado claro, 
blanco iarfil y norania, orn 03 ontrradas so present6 coloraci6n secundaria, 
ocho con color se,:undtr io rosqdo v 15 ptrpura, en formas predomin6

'/la ovilada on eIA ol so )bervaron rmnbidn cil rdrica, falcadas, alarga
das, f ii ,orm : p c i I v a mbo ,xrremns . EsLA grin variabilidad ,de 
colores v I ,rm , de ,,r-culo, p,,mniton sleccionar ntradas con c,,or 
y forma especrfics le .v rdM o non .as praferenciis de lns consiridores. 

En cuanto a Wrs ,:arictersL icas Fenol6gicas del cult vo, se Pncontr-ron 
cuatro entr,.,s prococes ( ECU-0004, EC-005, 2CU-0034 y ECU-0062) que 
emergieron, f loreierov. triber i zaron y presentaron madurez de coscha 
a los 21, 84, 120 v 174 dtis, mientras que la ECU-0044 fue2 l;, mis tardfa 
con 44, 128. 160 y 252 dfas a la emergencia, floraci6n, tuberizaci6n 
y cosecha (cuadro 1). 

Una concentraci6n vilta do muc Iago presentaron 66 entrads (72%1t, mienr as 
que las 24 ontradis (28) presentaron baja co'ncen raci6n. Estas 24
 
entradas deben ser consideradas como promisorias para seleccionar varieda
des mejoradas libros de mucflago (baba).
 

Exis i a Liqe le Agrotis sp. y Copitarsia sp. Al cultivo y ie observ6 
alta resisnc ja de todi la colocci,6n, excepro Ias ontradas ECI-0073 
v ECU-00'22 que presenraron 16 v 15% de a r aque de Agrotis sp. aI tub rcuIo, 
que se prsnt c mrro l iunitrnt on la cat idad y proseritac ,n del cultivo. 

La colocci~n presenrr tend,:icia i producir tuberculos pequenos as: 
la enr.r ida E(1-nP51 pr,..rt3 el 100% Ao rub6rcilos pequeios, la entrada 
ECU-0034 eA 38", de tubirculos mediinos y Ia entrada ECU-0049 [leg6 

ta un mA:< inn do 21. Io r ns' .,,rindleiO . 

Las primeras enrradis ,on pr.sentar brotes lueron la ECU-0041 y ECU-i040 
con 39 y 40 dfis y irs ms tirdfas fueron la ECU-0047 y ECU-0001 con 
117 y 107 dfas con prornodio de 71 das para la colecci6n. 
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Cuadro 1. Valores estadfsticos para algunas caracteristicas param~tricas
 
de 90 entradas de melloco, en Santa Catalina, Ecuador, 1986
 

Caracteristica Valor X S C.V. 
Miximo Minimo 

Larqo de hnji (cm) 7,6 4,3 5,5 0,64 11,63
 
Ancho de hoa (cm) 7,0 4,1 5,4 0,65 12,03
 
Dias a la emlerjencia 44 21 32 7,12 22,25
 
Dias a la fiorwcj n 130 84 103 14,49 14,06
 
Dias a la tuberizacikn 160 119 134 10,68 7,97
 

asa a .secha 252 156 205 19,03 9.28
 
N&W ero tub/'planta 910 41 324 170,58 52,64
 
Peso fe tib,'plint (q) 3437 117 1704 682,50 36,88 
% de tub rci[.as ranles 25 0 5 4,39 87,80
 
% de tubrculos medionos 38 0 18 7,74 43,00
 
% de tub6rculos pequefios 100 42 76 10,71 14,09
 
Dias de dr.rmancia del tub. 117 39 71 16,00 22,53
 
Ataque de Agrotis al tub (%) 16 0 2 3,32 110,06
 
Rendimiento 42734 1410 2188? 9523,45 43,51
 

En lo referente a peso y nimero de tuberculos par planta fueron muy 
variables, is f la ont r:ida ECU-0053 presentQ apenis 14 tub6rculos por 
planta con in p,'o do 117 gr m int ras que Ia ant rda ECU-0102 alcanz6 
910 ruhtrc'ilos con poso do 1505 g y la entrada ECU-0021 alcanz6 '! mayor 
peso con 3437 g. En cuanto a rendimiento de tubrcuos, se encontr6 
alta varibilidad, on tn rango de 1410 a 42734 kg/ha con promedio de 
21887 krg/ha. En A cuadro 2 se presentan 10 entradas seleccionadas 

par rendimionLo. 

Conclusiones y Recomendaciones
 

La presoncia de entradas con Woeito de crecimiento erecto, nos puede 
permitir mantejar al cultiva mecinicamente, con tecnologfa parecida a 
la de papa. So observA alta variabilidad on caracteres coma: color 
de tjll , c'ol,ir do rpalos, color y forma de ruborculos, color do brote, 
peso y nlmnro d' tubrculos par planta, das a La brotac 6 n y rendimienLo. 

Existen 24 entradas con bajo contenido de mucflag6 que deben ser utilizados
 
en futr ras trabajos do mejoramiento.
 

La producc i6 n de tub~rculos pequeiios, prosent6 una gran alternativa 
de uso, pues so sabe quo este tama de tukrculos es eA ms comercializa
ble. So observin altos rendimientos, virks Ifneas s'uporaron los 30 000 Ig/ 
ha, maLorial quo deber5 sert ilizAdo p.ra firrns rrabajos de mejor oniieto. 
Se puede recomendar to siguiente: rvalizar nevas evaluaciones on Sitilos, 
altitudes y condiciones cl imAtii5s diferonros, no u ti I izar aquol los 
desiiptores quo no presentaron variabilidad alguna v cambiarlos par 
otros que tengan mayor interts agron6mico. Realizar estudios socioeconmi
cos en of pats y de aceptabilidad, porque se ha observado que -n los 
diferentes lugarps donde se consume, hay preferenc ias por colores y 
formas dotrin las. 
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Cuadro 2. Algtunas caracterfsticas agron6nicas de las 10 mejores
 

entradas por rendimiento de melloco en Santa Catalina,
 

1986
 

....A.S Rendia.
 
No. entrada [.erg. florac. fuber. Cosecha Color kg/ha
 

ECi 0DJ3 37 123 179 3lnco marfil 42734 
ECU-00,4 21 4 135 185 Clanco marFil 42203 
ECU-Q006 27 108 '20 181 -o01do 41964 

ECU-0021 30 114 139 220 Pirpura 40078 

ECU-0083 27 84 120 200 Pilrpura 40031 

ECU-0076 27 84 120 218 Amarillo 38182 

ECU-007 27 84 126 216 Amarillo 37218 

ECU-0059 27 84 120 188 Blanco marfil 35792 

ECU-0005 21 84 120 195 amarillo y rojo 35590 

ECU-0007 21 84 120 181 Amarillo y rojo 35520 
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OXAFS 'TUBEROSA EN MEXICO 

Steven R. King- y llei io !I.C. Bastien** 

Introducci6n y metodos
 

Se i nic -in , di, -; -re Oxal is r iberosa en el Eje Neovolc-inico Trans
versal do >h(xico. Se visir:aron varias comunidades y se entrevistaron 

varios i~ricultoroi. 

Macerii froqA d fup y al Hazelton Laboratoth, Luhrculos rocogidla envijda 
ries Amrici Inc. ,n Madison, Wisconsin para .n.l isis del valor nutritivo 

de los ,_srcul 5s. e soPloccionIron lKs Areas del osrudio en base 
de inforis por .A4rn,mn do 1A regidn, vendedores del mercado y el 

conocimienr in,1 r ta. do nusLro oal;ipo . En ror il iv o stumiaron 
diecis6is si ioA ivrk ol . on rr-os o r !ss-; do '1,Ixico c nr;trl: Veracruz, 

Michoacan v ax i r. So oconr ri ran (xiI is r, herc)sa on ,'aLorce de los 
diecisdis i jos. Ss ,itiii izron rn o- -i- colores mostrando siete 

var tedade s do OXAI i s Lubroosa do la zona Andina para servir como base 

de comparacin v d[scasin. 

Resultados
 

Se encnt &rc Ox, I is .ube:rsa (en M>lxico "papa extranjera", "papa roja" 
y "papa cnlord,") ,letro (I todo ,el Eje Novolcinico Transversal entre 

las Plovicionos do 2 100 a 3 100 rn. La mxima densidad de cultivos 
se encontr6 a1 lrdedor do ro Iuca a ,,a P Ievic iin de 2 500 a 2 800 m 
con areas do ,nulriv.hista m ,dii hoctyirna. 

Se supone que la diversidid de Oxal is tuberosa es baja, particularmente 
en comparacin con la diversa varicin que so presenta en la zona 
Andina. En esre estudio, so encontraron dos cultivos, distinguidos 
por diferenciAs en rendimiento, sabor, textura y diferencias sutiles 
de color en el flo.ooA. 

En el puabIo de Xmetli. Veraicruz, a los 2 500 m. los agricultores 
se reconoc Leron dos tipos de tub~rculos: anirillas y blancas. La 
diferencia en color rue presente solamente en el floema. El color 
afuera de las dos variodades fue rojo. Cuando so compara esas dos 
variedades on corte transversal es posible anotar una diferencia de 

color muy peqoin. 

Un agricultor nos oxplic 6 que la variedad arnarilla se produce mejor 
y los tubfrculos ion rns randes. Tainbien nos explic6 que la variedad 
blanca eas ms ir4ria que IaQ rmarilla y por eso se resulta menos preferi
ble. So dice quro Ins Agricultores los podrfan distinguir tambi6n en 
base de K. porciSn ,ra de Ia planta. 

Institute of Economic Botany, New York 10458, USA. 

:i 77 zaciteros, 'Lan Miguel de Allende, Gto. M6xico. 
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Varios agricultor,-s opI icaron que los tub(lrculos estan a veces puestos 

en el sol per 5-7 dihs v enLoncos so conviorten en blanco. Eso sirve, 

segun el agricult or, a ondIl7-ir a 10' ttb rculos. 

Los sueoI oS do 1 F jto NouvnlIc-an i co Transvo r sal so ha n nomnbrado andosol 

y volcanicis ( nr !, :8). So ha rport Ido que ol ph de los., suolos 
del campo do pivat - n i n dol Novidode Toluca se presonra donL ro 

de 5,0-5,7 (I1ikent , I q08) 

Limites de cultivo
 

Sc onconrr( Oxl is tliherosa bajo cultivo dentro de 19020' y 20°30' 

Norte v c")b V)2'l'73 oeste. Las investigaciones indican que Oxalis 

tuberosa so 0ncu,.ntra a elevaciones de 2.000 m y para arriba. El1 fimite 
minimo de cultivo oncontrado on este estudio ue a los 2,400 m en el 

pueblo de Sin (;ri4orio, Michoacin. 

Los inve,; r i lr-s , n ol I nst r de Invest igac ioI siutu rkNar iuna I sobre 

Recursos Bidt ic'; (INIRFB) -n ,lapa, V,-,ricruz, Iian inrentado sin resulta

do a cult-ivar -xiI is riorusa , par t (do su colecci 6 n de plaintas)ne 

utiles en s:i Jardfn cri.ict Fr- n i .ivior Clai joro a ma Olvacidnic-

do 1300 m. Li; l .s irit ivi,,Las de tihorctilos legaron . na al urapz 


de 30 cm v inurieron, r cando, pritcipalnonro dobido al calor.
 

El 1fiLe miX IO de C I IIt iv pira Dxai s tuhe rosa que se observ6 fu? 
3.300 m. En Ias pehl us d, Coneo, Voracruz y Rafces, M6xico, la papa, 

(Solanum tubero-uin) tme Ii cus,-cha principal, pero t res a nuPve plantas 
de Oxal is tube ru)sa f,; r. 11,, n pl tnr.adas on I a or i II a do varios campos 
de papa. Los .irgiculrre-; lo h- rogq 1n nos i nformaron que OxaIi s tuberosa 

no so da bien a ,st iir-tirai y quo (n lo- pueblos a elevaciones menores 

la gento la s i.rmhra mliscb idamente. La tomporitura a estas elevaciones 
fue mis sever.i, curT holrdas v nieves ocasionales. 

Ciclo agrfcola
 

Tub6rculos de Oxalis se plantaron de febrero a marzo y son cosechados 

de octjbre a diciembro. La 4.poca de maduraci6n varia entre siete a 

nueve meses. Las sieinbris en elev.aciones superiores de 3.000 in tardan 

hasta once mosos on madurar. Seis meses desputs de sembrar, en agosto, 

se encontraron plantas con varios estolones eni el proceso de formar 

tub~rculos. 

En M6x[co, Oxalis tuberosa estA propagada vegoat ivament., asf como 

se presonta on Ila reg ian :\ndina, con r ib rct Is el -,ccionados de la 

cosecha antrorior I-n hi regi6n lie Tlutica, vtrius tuhb6 rctiIos pequeFus, 

de dos a cuarro cenr fmetros d di.imotro son pos tas on cada aguijero, 

de cinco a dioz ci ont Imrorros de profundida,t. Est us tub6rculos poqueios 

son conocidus r:uno 1 "ripio', lo cual si gnif ica hi porci 6 n desperdiciada 

0 in6 til. 'Tuborculos de semilla ostin seleccionadas no par su Lamano, 

sino porquo sobraron, nnut i Ios pa ra ei consuaMe pero ar6n Cit i les pa ra 
propagacin. In.os agri,-ultcros s0 rtprtar on que Oxalis tuberosa no 

proiuzca, friut o. 

Se obsorvo; on osta investigaci 6 n diez clases distintas de cultivo multiple 

con do Oxalis rberosa, cadI una utilizando una mezcla especifica o 

configuraciSn do plantas. ino do los m6todos mins comunes fue de sembrar 
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tub4rcuIos de OxiIi s junr,)s con el maz on el mi .;mo igujoro. Las dos 
plantas crocon juntas, el ma iz ripidimrto, sobreprsmdo la is1.xi O tuerosa. 

Los agriculrores que ur i iizari ,st,, sistera nos expiic.rnun qe Ia planta 

del mafz protoge lia Ox~lli- rbtboros, to deIs lprvoc id-por los 4ranizos 

ocasionales. BaiC Sfe ts iol, I t1b r,(IIns do Ox ilis ,'st ill coso ch'S idIs 

antes dee a rhim, lr rIi ,i: i I i i z. 1I1 di f lut i I .lt Io pl litas, .;og n 

eSte I ( oto o, V t- l 11 ' 1 10 1 ) q1io ,1 i i Z) CIi I ri,(III oi. IL 
distainc i i -md ir n .0s I 5 pltint is fie ont r qui nq o ,I r1 ,-:01l 1 rou'0 t IIll,

o ICO ,; o'l!L,1 C iOll 

ce t 1 t -1 . . I rI IIl r .tli quot so obso rv [Ne o i 1/2 hec ti rea. 
Un agricul o r .:,:i, i:,, nos r.,port6 quo se cosoch6 dentro de 500 a 1000 
kg err iI )i I I -( !, ' )r- ,;i--n 

y IrosI dti t i Ii ,,. i k, .I tr|I t,5 0 o a 

Utilizaci6n y valor comercial 

En much-is I r, is sii i Irivo n M6x ico , U IIucus tuberosus se considera;. 
ms cofo "I rit1 quo "vlr ur, I. En Los mercados se ve comuninonte en 

venta on la ;e c,_e. df iF fLas y io coil los dennis tub 6rculos como Ia 
papa. Com'mnniont so cj:1,e. -rtjd.1 con un poca do si1, I im6n y chile en 
polvo (cIps cn). ',-bion ,, ut ii za. Oxal is tu)oros i pac:i preparar 

conservas a %,cc s Ccin ll o [ Il;s ri, o. de P i rhizus erosus 
(jfcama) v fr!I r,' nC',I ,uzini, dIIr, n o o p ra,. S prp ,ir otro tipo 
de conso rva con vi namg, r- popino y cobotla. Tambi on se report6 que 
la ut iiza on 'tro ,opide (er v frito on una manora parec ida a Ia 

papa frica. 

En M6xico se vende los tubrculos on los mercados de noviembre a febrero.
 
El precio siempre sQe ncuentra de veinte a cincuenta por ciento mas
 
bajo de Lo de I papi. El procio se varfa de setenta a cien pesos
 
por kg. (U.S. 1O-30 on agosco, 1Q86).
 

Valor nutritivo
 

Materia fresci del tub6rculo fue analizado en un laboratorio independien
te. Se presenra los resultados en el cuadro I y se comparan los 
datos coIectivos de Los tuberculos andinos de Oxalis (King y Gershoff, 
1987). Se prese nt (cuadro I) la composici 6 n aproximada nutricional 
de cuar ro ojorp los ,,do .xi is ube rosa de tres locales en St1xico. El 
valor de prooIfn.i se :irf, do 4-4 a 7 por ciento, lo cual es 50 por 
ciento menos tel valor maiximo de 8,4 por ciento de cultivos andinas. 
El Oxalis tuberosa mexicano timbi6n demuestra una variaci 6 n nutritiva 
mucho menos en contenido protefnico en comparaci6 n con los tub~rculos 
de la regi 6 n Andina. 

Acido oxiilico
 

Algunas variodados do Oxalis tuberosa Andina estan procesadas con el 
propsito de h icorlas rois comestibIes, (Cortes, 1977). So dicen que 
las nivelos altos de icido oxil ico son los que so da el sabor amargo 
a los tub~rculos (tiodge , 1946) que se quitin por procosos de lavar, 
conge lir y '.,cir. Tubn rculos de Oxal is contionen icido o.,1lico pera 
no so hit ,n,t,r idn r,,pr)rr s toe ls ni vets., Li maoitri,- consogida 
por estia invos f-igaci6n fu- e xaminada por niw, loe de icidos oxilicos. 
Se encontro ol nivI (n una inuestra de 79 pll (7.9 tjg/100 g) lo cual es 
parecido a Los n-eivcs en SolanIrm tuberosnim (Hodgkinson, 1977). Aunque 
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esta muestra es s6lo una indicaci6n, es el 6nico dato cuantitativo 

hasta la fecha que se ha publ icado sobre el nivel do ido oxaI ico en 

Los tubrculos m,,xicanos. En comparacion con los niveles do Oxalis 

tuberosa do Ia zona Andina y Nueva Zelandia los t'b~rcdlos de Mxico 

son tAmbin btijos en Acido oxalico(cuadro 1). 

Ce rmop I a sma 

No exito cl,,cionoe ,do qermoplasm. de Oxalis tuberosa en Mxico. 

Los agricultorog W Mixi ro quienes cult ivan Oxalis tuberosa son interesa

dos en recibir grnmcp lasm.a de Las variedades Andinas para experimentar. 

Los invesiri tidors en el Cologio de Postgraduados on Chapingo tambi~n 

han ,xpresido intvoris. So han mandado sus pedidos de parte de los 

mexicimn s s hr- .1 OxI is th"r lsi grmoplasma Andina a los bancos 

do go rn,e,:irin, en ,l Pe I 

Distribuci6n a nivel mundial 

Fuera de 11hx i , o , O:ilii rube rosa ha sido cUltivado come cultivo menor 

por los ,A iAi ti'; 1,n NievaADOEndia. En durante unalt im,vs 1 1987, 

Wr, ..bre riulk montalaosasconfernei ic ional i Ian ir1 on zonas 

y recuir s ',, ,, s on K.A timiind , Nepal .*gronomos do varios paises 

de la Himalaya,, ,o- pidirn ;e rmoplAsma de Oxalis tuberosa y de otros 

cult ivos H d , p -ira,xporimnr ( MOD, --Ah ra laborato-Pil ic.tn ,iC -987). un 

rio de c li ivo Ie to j ilos en Nepal esta empezando a experimentar con 
'!StO5 ii i Yes, 

Conclusiones y recomendaciones
 

Oxalis obrsaun de amplia distribuci6n en el Eje Neovolciinir, ,:ilrivo 

co Tranve rsal , MOWice. lay pocas variedades presentes en la regi6n. 

Oxalis tohesi se h.a inr.:,'rado en varios sistemas distintos de cultivo 

y esta especficirnente dispuesto a crecer en elevaciones de 2 400 a 

3 000 m. Se t iliz en unA variedad do plat iilos y preparacones 

y tiene valor nut ,it ivo adociiado. FaIlta todavfa anl isis do sus aminoAci

dos esenciales. Es probable que Oxal is ( ue introducidatuberesa par 

vfas do ,:oirr AI , en duirint e 61timoso WI. asp iioles Sutamertem los 

doscients a tree: inios INcs. En fin, varies invest igadores estdn 

apoyando of cil ivo y it ilizacien mIs implio de Oxalis tuberosa en 

otras Areas del munlo. S se da prioridad i sns investigaciones y 

desarrollo, 6se y otros cultivos andinos podrian aumentar La base 

de al imentac[ton para sost.ener la comunidad mundial . 

A la vez renmos quo experimentir con cultivos do ocras zonas montafosas 

coma Las Himnlav.;:; parA inmenrar L, producci6n y diversidad do la base 

de al iment-os on I i zona Andi na. Este yi estI empezando. El intercambio 

de recursos gener icos d Ia zona Andina, [as Himalayas y otros patses 

montanosos del Africa y la Asia estui planeado (ICIMOD, 1987). En esta 

manera podrfamos continnar nuestra colaboraci6n entre paises on la 

lucha conrra el himbro y la desnutrici6n.
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Cuadro 1. Variabilidad nurritiva de Oxalis tuberosa de los Andes y MKxIco*
 

mxico
Componente (7) 1OO/g Andes 


Min. MAx. 1 2 3 4
 

Protefna 3,0 8,4 4,0 4,4 4,7 4,7
 
Carbohidratos 80,2 84,6 87,8 95,5 95,8 87,4
 
Grasa 0,5 0,6 1,6 0,1 0,1 1,5
 
Ceniza 1.9 3,5 4,9 1i.1 9,5 5.5
 
Fibra Cruda 4.0 5,1 11.4 17,7 21,4 9.5
 
Calorfas/100 g 368,7 364,0 326,0 284,0 276,0 343,0
 
Humedad 80,2 84,6 86,0 86,2 78,3 92,4
 

* Todos los valores est~n presentados a base de materia seca. 

Cuadro 2. Contenido de icido oxalicoen Oxalis tuberosa de
 
Bolivia, M4xico* y Nueva Zealandia**
 

Pals de origen Nivel de Acido oxalic cada muestra (mg/1OOg) Promedio
 

Bolivia 1,2 3,7 5,0 26,1 48,8 17,0 
Nueva Zelandia 20,3 24,2 31,6 39,0 48,7 37,8 
MHxico 7,9 - - - -7,9 

* Habfa una sola muestra de Mlxico. 

** Solanum tuberosum contiene una variacion entre 2,3 - 7,1 mg/1lOO g, 

mafz contiene como promedio 7,1 mg/l00 g y espinaca contiene 356-780
 
mg/1OO g.
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CARACTERIZACION Y EVALUACTON PRELIMINAR AGRONOMI[CA DE 48
 
ENTRADAS DE OCA (Oxalis tuberosa Mol.) DEL BANCO DE
 

GERMOPLASMA DEL INTAP
 

Carlos Vimos N., Carlos Nieto C., y RaiWI Castillo T.*
 

Introducci 6n
 

La Oca (Oxilli; r-uberosa Mol.) es una especie originaria de los Andes, 
que ha logrilo sobrovivir a o largo de la historia, como especie de 
subsistencia, en parcelks do pequenos caimpesinos, porn que en estos 
dltimos afos se observ. tin frinco proceso do ero sn genftica por Lo 
que se rce nocovirio realiz~tr Ka coloccin, cnsorvicien do esta especie. 
La presenrte ir,'.,,srigci-n so hizo en b.so a Ins qigi nres objativos: 
caracterizar v ,''vlIr en formna preliminar el porencial agron~mico de 
la coleccion o , y ent ridAs paratici, nal Ide a soleccianar promisorias 

futuros tmhi o, de me jnrmitninro.
-


Metodologfa
 

La carictorizic.n se realiz6 en la E.E. Santa Catalina del INIAP; ubica
da en I-) Pirrtquiia Cutuglagua de la Provincia do Pichincha, si tuada 
a 3 050 m.s.... con temperaturi promedio de I 10 C v precipitacion anual 
de 1400 mm. l.isiembra se realiz,6 el 27 de n vi emhre do 185. La parcela 
experimentil eq .vo constitaida par dos surcos de 8 m de largo, separados 
1,2 In (11,2 m-) y entre plantas 0,5 an. La evaloaci(Sn se hizo en base 
a 50 des.:rip ar s prnrestos por el CIRF (3), -nn m-dificaciones hechas 
en el Prgrima 'Jo , lk ivos Andints. Ca d,,scriptor so midi6 en quince 
plantAs romai.s il ;zir dontra do cada parcela. 

Revisi6n de Literaiura
 

Existen dos ospocies Oxalis tuherosa originaria de Chile y Oxalis crenata 
que tondr ia como ar ig n el Portr (5). La oca es una p lanta herbicea 

LA -c ,, onta verdeanuaI do rIn a do cnsistnci I stjcut de color verde, 
amari. lonto, r.-,do, rojo a ptrpuri (2,4), ianto los tubirculos como 
el callo mirlst ittn Len n,: i a la fAsciacian (2), de hojas alternas tripo
liadas do ,olor ren,! an el haz y verde a pdrpra en el enves. Las 
flores se disponn on '10-5 climas do 4 5 5 flores. La corola esti formada 
por cinco sepotlos, od g inoceo esr formdo por cinco carpelos separados 
y la diferonci o n In lngiriad del estilo da origen a tres tipos de 
heterostrilia (Ion.git iii i, mesostilia v brevistilia) (4). La forma 
de los tubl-cul,, vir-f do clavifhrmos, elipsoidales hasta cilndricos, 
pueden ser horizon 0ota algo curvas, cortos .a larios y sus colores 
pueden ser: blanco, crma, amarillo, anaranjado, rosado, rojo y p6rpura 
(1,4). Sus plagas as caimnes son: gusano cortador (Cop itarsia turbata) 
y cutzo.
 

* 	 Programa de Cultivos Andinos, Estaci6n Experimental Santa Catalina, [NIAP, Casilla 340, 
Quito-Ecuador. 
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Resultados y discusi6n 

Toda I, colacc iAn ox..i lM ti present: h.ihi to do crecimiento erecto, lo 
qua pld? e ,-i ii - ; mii inla r ,-I ctitivo moc.nic imonte. En ruarito 
A0 color dcl - , ) ,,lilH rradt1 , ''-. i rn ,.'ic r ",o;ado, 12 verdo, 
I1 rub K 3 ,,-jo v i i,,jon , a. ha ;i w iAci in ,, W I "A, so pre- n o en 
A, 63 de O , Al . I :ol,.r v'eo!-, I o i i- ) p-,, ;ni-, on oI haZI i cl " )s, 
de li i is . n :.n ,rir -i, M') , al pc-,' v,. - i ro. 
La on, radti qua n vir 1 ingid de fol olOs pi-asenc -u A [CU-E 0049 
con 2P mm y 1 1 d, : :,--r l,.xi-,it id la 'CU-0001 con 1 5 wim, a 1 p n;'md1o 
fue Ia 22 mm( - " I ).F c1iinto i p, iciln ,Jo i ndroceo 
con, respec o a 0IitnO'. ;w -ro-mi r con 33 out rao'; (60A nriesas on 

Finhr c i L,'.-;LO sn: .

11 brevi n i 1i v -n 4 014istiii 

En formis de I'ncoui-irneoi-rcu 34 entroiA s (71'!,, con tub~rculos 
cillndricos, I) (21) covitaims cort.os, (0,) ovoids y I(2". clivifor
mes largo, 1o w, .i. nido con Io obsarvado por Acost i !) y LW-,n (4). 
En coi..r-s: .a. i-;, 'ir i nin b I Incao, liiiiri 1lo, c rorn i , i -i 1I I O, 

blanco co oncs . f. er irtda, ru.b-i , p x- ur-i, vi r a. v .'i i L o -sio,Clm 
tio quo citi-fi v , ,;io ni idO por Acosta (I ), Icor' i N Ii va- i,iiil idld 
de colone-s. Li-s -. nt r i-i.ts LPI- I1 v ECIU(It-0 2 f'haro. 1 is: is prococos con 
26, 110, 135 y 223 d asi I 1 i ,'ioo'i'urii , f larici(n, twii ziiC it)n vL cos cha, 
mient r<s quo Is iout H'din E0.s.. Oi)6 'v i U 13 7 xi,-art 11- Coma 1-Is 
lls tard f is con 51 . 156, 1 78 v 296 dIfais a I.a ome rgonc ii, f lr ic i on, 
cuho r t za,i 6n v sca, hi resmo i v im'I L P . 

A, obse'r v ron Iliw las ,,ill als' ECI.-(OIQ v ECU-0045 p:-esent iron25 y 15% 
de tub(;ris f ;,.v id-,s,. -i,'n ris que Lis vniriOWs ECI-0012 v ECU -0014 
no lo pr,-o..ntaii. En cuanto a dfas de dormancia del tub6rculo, la 
entrada ECIH-0022 pros. n 6 diez das, mitntris que la ECU~-noI l presenta 
el mayor tioinpo cn 71 dfMs. 

Al clasificar los tuLhrculos par tromans, so oncoritrrA rendencia a la 
producci6n de ribe rca los median s o pequeios en toda la coleccin, 
asf : I l nt rdis ECIU-0016 y ECL-0045 presentaron I1 00!% do tuberculos 
pequeio , Ia ant ridil ECU -0044 present 6 82!1 de tuberculos medianas y 
la en rda ECU-0051 fie la quo mis tvuhh rculos grindes present 6 con 
36/. 

En lo fer-renre a enfermedaldes, se obsorvo un ataque do rnya (Puccinia sp), 
lo que parmitli6 ob-ervar entradas tolerints cind.6 ECt-0014 y ECU-0015 y 
Susceptibles come ls ECU-0007 y ECU-0041 y en plagas el cultiVO fue 
atacado por Agro_s spp v Copritarsia spp obsrvSnIoso I ta res istenc ia 
a est as pl igas do coda Ia co I ecc i 6n , con axcepci 6n do la antrada de 
ECU-0040 quo p r s'utlW 30'!, 'Ic- .il tt& i-culo.501_d que 

L i cc ii -,'r 1-; icis, r oirictr,y peso 'JP Lublrculos por planta fueron 
muy vari bl,-s, Alsk la entrada ECU-OOI pr,'sento .penas 40 tub6rculos 
par pflint a c-in p-so do ,23 W o rn rod-i pr,,santr et menorg, IU-0023 
peso -- or 112 g. rtiiont r-q quo l1. ,nt ri-ta FCU-0041 present. ol mayor 
nimero ,' r i,-0 I- s con 136 y poso -Ia 2153 g v ki ECU--0032 present,5 
el m, y r p,- , j1q g. Fn to qua s' r fiera ati rendimionto de riub6rculos 
par hci.i-oa, pr-' ,,t oir i vari-lbilidid, si-ndo eA rango de 2526 a 
40838 kg/hI, con pr-nedio de 16263 kg/ha. 

En el uii ro A se pr'sontan Las diez ,nejores entradas, seleccionadas 
par rendinfTau)O. 
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Cuadro 1. 	Valores estadfsticos para algunas caracterfsticas param~tricas
 
de 48 entradas de oca (Oxalis tuberosa Mol.)
 

Caracteristicas Valor X S C.v.
 

N5ximo Minimo %
 

Longitud de Flios (mm) 	 29,2 15,0 21,9 3,13 14,29 

N'wmerc !e fl)res/ nfIorescencia 6,3 5,1 5,5 0,27 4,90
 

Ntlmero de inflorescencias por planta 58,0 10,0 26,0 11,79 45,34
 

Dras a la emerrqencia 	 51 26 38 9,76 25,68
 

Dias a la Floraci6n 	 156 110 132 13,85 10,49
 

Dias a la tuberizacian 	 178 135 156 13,61 8,72
 

Dias a la co3echa 	 296 223 268 17,30 6,45
 

Longitud del tallo (cm) 	 55,8 36,8 46,2 4,06 8,78
 

Nimero de tub~rculos/planta 	 136,4 40,2 86,4 21,68 25,09
 

Peso tub~rculos/planta (Q) 	 3018,6 112,0 1367,7 821,24 60,04
 

Porcentaie de 	tub~rculos fasciados 25 0 2,3 4,60 200,00
 

Porcentaie de 	tubrculos arandes 36 0 gl 11,52 126,59
 

Porcentaie de 	tub~rculgs medianos 82 0 25,1 24,33 96,59
 

Porcentaje de 	tub6rculos pequefos 100 6 65,75 34,89 53.06
 

ODas de dormancia del tub6rculo 71 10 38 14,88 39,15
 

Rendimiento (kq/h3) 	 40838 2526 16262 11140,38 68,50
 

Conclusiones y Recomendaciones
 

Toda Li colecciln prosent6 hbito de crecimiento erecto, to que puede 
permitir el mmncjo de' cultivo mecanicamente. Se observo alta variabili
dad on ,-rcros cemo: color de tallo y hoja, color y forina del tub~rcu-
Io, nl m,. ro v po so de tubtrculos por planta y rendimiento de tuborculos 
por h.c tirrt,i y ningurna v arabiIidad en pubesdencia del haz, enves de 
las hojis y rbtos. 

Se observ6 promedios de 38, 132, 156 y 268 dfas a la emergencia, floraci6n, 
tuberizaciSn y cosecha respectivamente. El atque de Agrotis spp al 
tub(rculo, puede ser un limitane" dentro de la producci6n de tub4rculos, 
pues se ha observado que existen entradas atacadas hasta 517. y et ataque 
de Roya (Puccinia spp) es otro limitante, debido a que afecta at rendimien
to, pero se pudo observar entradas con rendimientos superiores a 30.000 
kg/ha. 
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Cuadro 2. Algunas caracterrsticas agron6micas de las diez mejores
 
entradas deoca (Oxalis tuberosa Mol)
 

No. entrada D [ a s Tubirculo Rendiniento
 
Emer. [lor. Tuber. Cosecha color kg/ha
 

ECU-0043 	 1 144 165 278 Blanco 40838
 

ECU-0031 49 145 156 223 Amarillo 40791
 
rosado
 

ECU-0044 40 138 159 218 Blanco 36817
 
ECU-0041 140 138 160 210 Amarillo 35307
 
ECU-0042 30 144 165 239 Amarillo con 33833
 

rosado
 

ECU-0032 51 156 178 233 Amarillo con 33739
 

rosado 
ECU-0033 33 136 152 236 Crema con 32297
 

rosado
 
ECU-0037 26 130 148 247 Amarillo con 32031
 

r sado 

ECU-0014 49 129 149 250 Amarillo con 31932
 
rosado
 

ECU-0051 26 117 134 276 Blanco con 30468
 
rosado
 

Se puede recomendar 1o s igu iente: real izar nuevas evaluac iones en 
sitios, altitudes y condiciones cl imticas diferenres y en ciertas 
evaluaciones no utilizar aquellos descriptores q.e no prsentaron variabi
lidad y reemplazarlos por otros de mayor inter, s agrrcoIa, r.a! izar 
estudios socioecon6 micos y estudio de acoptabilidid de cirta eqpeci,'. 
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DESCRIPCION AGRONOMICA DEL CULTIVO DE ZANAIORIA BLANCA
 
(Arracacia esculenta D.C. Syn. Arracacia xanthorrhiza Bancroft)
 

Andrs illatky If. y Fermrndo Rmero C.* 

Introducc i6n 

La zanahoria blanca (Arracacha), es un cultivo originarlo de los Andes, 
que ha experimenticdo con Ai decurrir del tiempo una erosion gentica 
agresiva, suimnndoie ai osro, la faLta de imnportincii que ha merecido 
en ei prncpso do mejori de Is plintis, si endo rple ada por otras simila
res como !a zont horia Amari Ila, vucA, papa, erc., a las cuales, se 

ls ha dedicado mavor itn:ion. 

El desconocimiento do esta especie por parte del consumidor, su ciclo 
vegetativo prolongado, a escasez del producto y 'u alta perecibilidad, 
entre otros facrtores, han hecho que el agricultor no se sienta alentado 
y que el interes per este cultivo cisi se hava pordido. 

De lo expuesto se deduce Ka necesidad de contir con informacion b:isica 
que nos permita conocer un poco m-s i cerca las virtudes de esca plnta, 
para lo cual en cl presente trabajo se plantearon los siguiences objeti
vOs: 

1. 	 Conocer el comportamiento bioagron6mico de La zanahoria ) lanca 
cultivada en un huerto natural. 

2. 	 Realizar pruebas de palatabilidad de sus aplicaciones alimenticias. 

Materiales y mntodos 

Materiales.- En Ai hutirro natural biodinimico, metodo "Frances intensi-
Vo", de la Facultad de ingenierfa Agron6mica de la Fscuela Superior 
Politcnica do h imb)nrazo, del cuirivar "limea" recolectado en las 
zonas do Guamot e-Ctbadas y Macaj f, se rea I i La desc ripc i6n agron6mica 
correspond iente. 

MHtodos.- Se ut i I izaron tres sisteemas de plantaci6n: en camas sobre 
y bajo nivel y en surcos. 

Para Ia siembra se seleccionaron los colinos ms grandes y ubicados
 

en el extremo de la copa "cormo". Un corte a bisel en la parte ms 
ancha favorece eA desarrollo radicular. Los colinos de la parte central
 
deben descartarse, puesto que, dan origen a plantas con raices de tamaio
 
reducido y por lo tanto do baja producci6n. 

Por tratarse de uti huerto natural, no se realiz6 ning6n control fitosani
tario. 

Resultados y discusi6n
 

En el cuadro 1, se pude apreciar que eA ciclo vegetativo del cultivo 

Facultad de Inqenierfa Agron6mica, ESPOCH, Riobamba-Ecuador.
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fluctua onrro s itv v dc? mses en tuncicn del sisroma de sioi bra, 
probablement e dobid, a quo 6stos rienen caractoristciOs propias que 

influenciaron on l dsarrnllo del cultivo, sobre todo, en Ai aprovecha
minto de I i gu, d ri ego. 

PricticImpnte r- xist v difrrencia en rllutlo a la ai tra prnmedin por 

pl ant a , sin ro , pAr oce quo a mod ida quo las piant as sp a lejan 

del ras do sIu I on prfindidad, disrninuye su altura en una forma 

dirent:iwm nre proporcionrl. 

Par rratarsp do "n mi'-rno cult ivar. eI color de Ia ra fz, no presenta 
vari cionos, i endo ,sr i ,na c-racterfst ica geneiLica que permite di feren

ciar Los cultivos entre ;i. 

Con respecro al di Noctro mayor prnmedia par planrta, vemos que ste 

es mayor el do s"rcos, puesto que en 61, las plantas seen -istema 


encuencran mis distanciadas unas de otris, que en los sistemas de cama 
hajo y sobre ivel. 

Cuadro 1. Caraccerizaci6n agron6 mica de la zanahoria blanca
 

SISTEMAS 1 PILANTACION
 

Descripci~n Cama sabre Cama bajo Surcos
 

nivel nivel
 

Cult ivar Limo a 1,imer;a Limeia 
Procedenc ia Guannor c-Co,,ada s Maca jf Maca j 
Ciclo vegerativo 7 m:ses 10 mqses 12 mIses
 
Superficie cosechada 6 m- 25 m- 24 m
 

No. de plantas 14 67 20 

Altura do plIanra 67,4 cm 48,2 cm 59,7 cm 

Color do la rafz Blanco Blanco Blanco
 

Dilimetro mayor pl inta 39 cm 37 cm 6' cm 

En cuanto al nhmwro de ratcos, se les ha clasificado on grandes, medianas 

y pequenias y deterioridis, :on Ja finaLidad de describir mejor su distri

huc i6n ; a cama bjo nivol p~-finite sotegn se puede observar on ol cuadro 
2, obr'nor un mayor nimero de ra (ces , no' obstante, par hall a rse 

las plantas monos (ist incid-is ontre sr. que en Ol sistema pat surcos, 

Ai grosor do las ra ices fue menor, asumi6ndose que Al mayor numero 

de raices no Ps suficionte para inferir qobre la prnducrion, ino que 

ms bien es pr-Porible r-oforirse ,i grosor a diamtro quo ellas presen
ten, situac iOn quo no se conwider6 en esto trabajo. 

De los cudroi 3 v 4, so deduce que coma so anot6 anteriormente, el 

desarral Io fol Jar fue mayor en los sistemas de sucros y cama sabre 

nivel que on ol sWistrm do cAm, bi jo nivoI , siondo un factor quo se 

halla dirct imnto corrolaionado con l po ,o. 

En general podmns monc in.rr " 1 i511n.A do qiorhr.r o p] nr ac i,. 

que se adopte. doppndrAi en rodo mnmenro de las di -ponihil idides del 
media, sabre todo, dol rec,,rso igua ; por cuanto, a zandhoria bl."nca, 

Si bien es civrtm qoporrvi la "oqufa, no Ps menos ci.orto quo on localiadS's 
en las cuals Ia precipit ac ion os menor de 600 rm, se hace necesario 
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Cuadro 2. NtImero total de farces en base del ntimero total de plantas 

SISTEMAS DE PLANTACION
 

Nimero de rafces Cama sobre nivel Cania bajo nivel Surcos
 

Grande s "7 319 121 
Me diana s 43 356 1t5 
11,e q u e ri s 89 3q7 153 

DeLerioradas 4 - -

Total : 163 1072 389 

la dotaci6n de riesgos suplementarios. Tambi~n es menester indicar 
que este cultivo, prospera bien en suelos sueltos y profundos, con 
un buen contenido de materia org<nica y un pH comprendido entre 5.0 
y 6.0. 

Cuadro 3. Peso total de ratces de zanahoria blanca en kg
 

SISTEMAS DE IPLANTACION 

Pesos de las raices Cama sobre nivel Cama bajo nivel Surcos 

Grandes 6518 1,62 22,20 
Med ianas I 32 21,20 9,07 
Pequeas 3,20 3q 4,70
 

Total : 13,60 83 72 35,97 

Cuadro 4. Producci6n promedio en kg de zanahoria blanca
 

SISTEMAS DE PLANTACION
Descripcion Cama sobre Cama a-jo Surcos
 

nivel nivel
 

Peso promedio de la copa 0546 0,65 090
 
Peso promedio parte ,terea 2,30 0,98 2,40 
No. promedio colinos/planta 51 14 46 
Producci 6 n promedio/planLa 0,97 125 1,80 
Relaci 6 n rafz-parte ioerea 1:2.4 1:0.8 1:1.3 
ProducciSn ,stitn:da por ha. 22666 kg 33488 kg 14987 kg 

El anilisis bromatelgico cuadro 5 nuestra que 'l mayor contenido 
ode prote fna, s, ncuentri justimente on la parte comestible de la raiz 

Osto e's en 1 i pii Ipa, y on menor proporcion en ia cascara, en la que 
sobre base seca, exist, un mayor por:entaje d e (Olizas, presentando 
al mismo ti empo kin mayor porcentaje do liumnedid, result,ando ser este 
estrato eI mins icuoso le a z,inahorii blanca. 
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Cuadro 5. Anilisis de protefna, cenizas y humedad de zanahoria blanca
 

% , Cenizas 	 % de 

Material 	 Protefna Base seca Base htmeda lHumedad
 

Zanahoria con ci1c.r03 ,-'U 1 13 76.54
 
Zanahoria poladi I 4,216 i,28 1,07 74,88
 
CAscara Ae ...inlhrti 	 0,10 10,35 1,7q 83,03 

La prupba do pal ir, ilidai. C(Iaidrn 6 roalizada on el Laboratorio 
do Dietotoripi W do ded IA FV'lad Nut rici6n v Dioc,'tica la Escuola 
Superior Poli tknici l Chimborazo, con diioronmos proparac iones de 
la rafz do zinhori blanci, que fucron ofrocidis a cinco personas, 
establece una pr.-otro wii hacii A1 pure, posihl,. nr e dobido a que 
su presentrin ,9 A;- igricdable a lW vista. Iioo 1 sigue los chiOieW 
a fritos y -1 pivrl o badfn. Cocido rntoro o A vipor no Ps muy iperoci
do. 

Cuadro 6. Resultados de 	la prueba de palarabilidad de zanahoria blanca
 

Catador Pur6 	 Cocido Cocido Pastel Frito
 
entero al vapor o budfn (Chifles)
 

1 1 3 3 2 1 
2 1 4 3 3 1 
3 1 3 4 2 2 
4 1 3 3 2 1 
5 1 4 3 2 2 

C6digo: 1. Sabroso
 
2. Aceptable
 
3. Poco aceptable
 
4. No aceptable
 

Conc lus iones
 

1. 	 No es un cultivo susceptible (por Io menos en las condiciones estable
 
cidas: huerto natural, sin tratamientos fitosanitarios) al ataque de
 
plagas y enfermdades.
 

2. 	 Es posible .provchar pricticamente toda la planta, pudiendo en
 

epocas do escasez roemplazar a la papa.
 

3. 	 Se prefi re mAs como pur4 y chifles que cocido entero o al vapor, 
o como pastel (bud in). 

4. 	 Es un producto -lrtamente perecible, lo que constituye un serio 
limitanto para su oxploraci6n. 
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Recomendac iones
 

1. 	 Desarrollar m6todos de conservaci6n postcosecha eficaces.
 

2. 	 Promocionar su cultivo, haciendo hincapi6 en las posibilidades 

de su ti Iizaci6n. 

3. 	 Establocer ,nlocciones vivas del mayor numero posible de accosiones 
do z'1in i -irl b . nc :1. 
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EVALUACION DEL GERMOPLASMA DE ARRACACHA 0 RACACRA(Arracacia
 
xanthorrhiza) EN EL VALLE DE CAJAMARCA
 

Santiago Franco P. y Juan Rodrfguez C.*
 

Introducci6n
 

Bukasov, ,qugior. quo IWa Arracacha o Racacha es el cultivo mas anti.guo 
de AnWrica, lo 6 n afirma que existen restos arqueol6gicos de tumbas 
incaicas quo parecen rprosentar a la arracacha, lo que nos indica 
que esta ratz habrfa enpezado a cullLivarse en opocas prP-Incaicas. 

Desdo su cntro do or igon :andino, fue int-roduc id, wn is montanoss 
de Centro America con relarivo xiro asimismo al BrAsi1. ';ambidn [ue 
Ilevado a Europa, 5,iendo eosri introd',:c i 6 n un vecdape ro frac iso. Creomos 
que este FracA.-;o ha ida una do lWs ra.zones que lit impedido quo oste 
cultivo tengi una mier importancihoa re los Cut ivos alimenricios 
y ha morecHdo ,scisa AtLncoAn por p iro d invest igadores genet iscas 
y agrnomos sin nab irno ,l st "din d, ,sLa ospor io prom-to rosil tados 
halag.ldores. O ri I i ri -s 'ba a" .alidi(l .il ienticiade ,s nes su 
principalmente n lo que respecta a sn protfiiio y se considera 36o 
de valor secundAr io co fuonte onerger ica, sin embargo es compensado 
por el gran volumen que produce y que puede sor u L i zado como suce,neo 
en la industria de harinas y fermentaci6n.
 

En el Norte del Perd su cultivo prospera bion ontre 1 200 a 3 200 m.s.n.m. 
siendo su cultivo bastante difundido. Es consumido en diferences formas: 
cocidas, asadas y en pur6, aduciondo propiedades anciandmicas especialmen
te en ni~ios y madres gestanes, creando en el infante su microflora 
intestinal.
 

La preservaci~ny eI estudio de esta valiosa especie es una tarea que
 
ha emprendido la Estaci6n Experimental Agropecuaria Ba~os del Inca
 
por intermedio del Programa Nacional de Cultivos Andinos.
 

Objet ivos
 

- Preservar su variabilidad genhtica de la arricacha.
 

- Caracterizar y evaluar para luego proporcionar material al fitomejo
rador. 

Materiales y m6todos
 

El material en estiudio ostaba constituido en total por 94 colecciones 
de arracacha, colectadas on el Departamento de Cajamarca pr inc ipalmente 
y en algunas provincias del Departamenco de Amazonas, Piura. El trabajo 
estuvo instalado on ol campo experimental de la EEA. Baios del Inca, 
ubicado a 2 650 rn.s.n.m.
 

Los datos fteron tomados de un surco de 4 mt de largo por 0.80 mt de 

PNCA-EEA. Bafos del Inca, Cajamarca, Per6.
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ancho, so Srinbr6 10 plant ; sp.iradis a na di s. in : ii do 0, 40 mts una de 

otra. 

La s ioembra se a IizIa on formi escaI onida en Ia modida que se real izaban 

Las colecc ioies se inic i6 la siembra al mes de jul ic 1986 y se incluy6 

en (,I me. tie n v i Ib I'' 3 6. 

Las Iabor,-s dI o,:,h io y iporques se reaL izaron en forrma manual. 
Durne - I es,c!r Ic dIf, cl t ivo se real iz6 las eva Luac iones -igrobotini
cas . 

Se registr5r ,i f,wcha de cosecha en ]a forma que recomiendan los agriculto
res de Ia , (:oaoslecir cuando las hl i-us in[eriores de la maLa Pmpiezan 

a amarii la rse v seca rse , pro Ia ex r-icc i .n de las rafces del sue Lo 
se real i76 dcl 0 -I W) de onern de 1988. 

Resultados y discusi6n
 

Los 94 cI -mes ) ecot ipos estudiados, creemos que representa gran parte 
de la divorsid d qent ica de los departamentos colectados en la Sierra 
Norte. 

Departamentos No. de Accesiones
 

ca jaMI rca 54 

PiuI r. 25 
Ama z n as 15 

Con el objeto de c;iricrrizar los ecotipos, consideramos una serie de 
descriptores elaborados per nosorros mismos; como se pueden observar 
en los cuadros 1, 2, 3 v 4. 

Cuadro 1. Color de ralz en su zona externa o epid~rmica e interna o
 

camb i a I 

Color de epidermis Coloraci6n interna 

Bl.nco 53,2 Blantio 45,7 , 
Amarillo 26,6 Amarillo 27,7 
Blanco rosado 7,4 U, 15,9Lila ° 
Crema 6,4 % Morada 7,5 % 
Rosado 5,3 % Crema 3,2 % 
Lila 1,1 % 

En los cuadros 3 y 4 se presentan caracterfsticas s6lo de los 25 ecotipos 
que mejor se comportun en cuanto a rendimiento. 

En el cuadro .3 observimos que el pertodo vegetativo de los ecotipos 
en estud[o oscilan ent:ro 270 dfas (9 meses) y 230 dfas (LI meses), asimisino 
podemos inferir q ocn I i oc,ili,ad de Contumazi Dpto. de Cajarnarca), 
encontramos los ecot. ipos nJ s rendidores pues de 6 clones recolecrudos 
tres de e Los ,t es cn. F n 10 q ue respecta a 1 nume ro de r ices 
por uLanti podemos observar qite osc i La entre 23 a 9 aunque se encon
tr6 plantas con solo 4 races. Otro de los paritnetros introducidos 

que se tuvo ,2n C1l.nl] fie ,I peso de rarces promedio por planra 
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Cuadro 2. Otras caracterfsticas que se evaluaron eA germoplasma en estudio
 

fueron, color del pecfolo de hoja y rugosidad de hoja
 

Color peciolo hoja Rugosidad de hoja
 

VP r r. -,2,1 SHR - i rni 82,9 % 
P pil p lv 22,4 7, L ii o 12,8 '! 

11( p lIr i .,v;(no I , "', R rugos o 41.0 % 
V rh I6.6 " 

en kilogrimos v ss , ontr - !4,25 a 1,82 kg, pero en eA resto de germoplas
ma se encontrA un mfinimo do 0,22 kg. 

En l ciFro 4 ,o ha oxv ' ,o caracLerfsticas de hoja, parre de planta, 
conformci: n de p! inti v nirroro de hojas por planta, estas dos ALtimas 
carictori'tis so ovaluron I , 0 ,Aisde ;u siembra. 

Con l Wo dti miltormi zir I i-, rmac ions se debe elaborar urgente
mente los ipe, idoscr don los siguintes cultivos: 

Arracacll, I.\ric ,i xan.hrrhiza) 

Llac6n (Polvmnia son hi folia) 

Chaco o Miso (liribilis expansa) 
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Cuadi-o 3. Procedencia y algum.lis car;icteristicas de los 25 ecotipos 
sobresali entes. C.irpa~i 1986-87 

Ecotipos Local idad No. de rcares Peso de rarces Rndto. Pei, Jo 

PIta. x x/planta(kgs) fM/11a Veget. 

(da) 
A. 8l11(a(-,aer Cud 4e2') 151, 

A. ,AmariIta Contk mnz 23 2,J8 106,4 .H3 

A. NtJjra 15 2,. 2 194,3 23H 

A. H ,.; , 11 2,83 101 10 3 

A. Morada !;hachlpoyas 13 2,82 100,7 219 

A. FIin 3 ;1:11l . 2 2,78 99,3 2895 

A. Blanca Chota 13 2,42 86,4 106 

A. mari 11i3 C jibmba 10 2,28 81,4 315 

A. 9 anra :ht) I2 2,24 80,0 270 

A. Morada Cut('v) 15 2,02 78,6 275 

A. Amarila Chota 12 2,18 77,9 309 

A. Morada Huancabamba 13 2,17 77,5 279 

A. Blanca tChachapoyas 10 2,16 7711 279 

A. Morada 'in Pablo 9 2,10 75,0 320 

A. Amat'illa Huan(:abamba 13 2,03 72,5 293 

A. Blanca Huancabamba 14 2,00 71,4 300 

A. Amarilla Chachapoyas 11 2,00 71,4 279 

A. Blanca Cutervo 10 1,96. 70,0 126 

A. Amarilla Santa Cr'iz 11 1,90 67, 309 

A. Maraypampa Ifuiamho ,-r, 14 1,84 Wl, 7 281 

A. Blanca Huamhn",.,. 11 1,86 16,4 295 

A. Rlanca CeInrI 12 1,84 i5,71 )309 

A. Negra Chot 12 1,84 32(,,)32 

A. speima Ceendfn 13 1,82 65,0 

A. Olanca Huanc ,bamba 14 1,82 65,0 300 
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Cuadro 4. Caracterizaci6n de hoja y hbito de crecimiento de los 25
 
mejores ecotipos del Banco de Germoplasma. Campa~ia 1986-87
 

Ecotipo Caracter. de hoja H5bito crecimiento 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A. Blanca VO V P V SN V VP P SE C 22 

A. Amrarilla VO VP P P SR P P A SE L 17 

A. Negra VO VP P P SR P P A SE L 17 

A. Blanca VO VP P P SP P P A E C 18 

A. Morada VO VP P PO L PO PO A SE C 35 

A. Blanca VO V P VP SR VP VP VA SE C 21 

A. Blanca VO V P VP SR P P A SE L 19 

A. Arnrilla VO V P V SR VP P A SE L 19 

A. Blanca VO V P VP SR VP VP A SE C 17 

A. Morida VO VP P P SR P PO A SE L 15 

A. Amarilla V V P VP SR VP R P SE L 13 

A. Morada VO VP P 4 SR PO PO A SE L 13 

A. Blanca VC V P UP SR UP VP A SE L 13 

A. Morada VO V PVP CP SR VP VP A SE C 18 

A. Amarilla VO VP P P SR PO PO A E C 14 

A. Blanca VO V P VP SR VP P A SE C 22 

A. Amarilla VO V P V RG V P A E L 16 

A. Blanca VC V P V SR V V A SE L 23 

A. Amarilla VO VP P P RG P PO A E L 12 

A. Marangan! VO V P V SR P P P SE L 13 

A. Blanca VO V P VP SR VP VP A SE C 19 

A. Blanca VC V P V SR VP V P SE L 15 

A. Negro VO V P VP SR VP VP P SE C 20 

A. Espelma V V V V L V R A SE C 19 

A. Blanca VC V V VP SR VP P A SE L 17 

Leyenda 

1. Hoja VO Verde oscuro 

1. Color haz Vc Verde claro 

2. Color env6s Vv Verde violeta 

3. Color borde limina Vp Verde p6rpura 

4. Color nervadura RG Rugosa 

5. Rugosidad de hoja R Rosado 

6. Color peciolo L Liso 

7. Color base peciolo SE Semierecta 

8. Cerosidad peciolo L Laxa 

C Compactas 

Hibito de crecimiento SR Semirugosa 
A Ausente 

9. Porte de planta P Presente 

10. ConFormaci6n planta PO P6rpura oscuro 

11. No. hojas/planta V Verde 
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ALMIDONES Y DRUSAS EN BATATA-CAMOTE Ipomoea batatas L. Lam.
 

J.J. Castillo, X. Correia y J.F. Luciani*
 

Introducc i6 n
 

En la Facult ad do .gronomfa de la UCV so vionpn real izando trabajos 
do meojorimipnron ,.rita-camote medinnte solocc i6 n de clones dostacados 
procodent Os de pli nt alas obtonidas de semi! la soxual . Estas seroil las 
a su voz pr,:,4tn do plant.is do I ibro pnl iniz.c in. Do esros trabajos 
so han obronilt cii tivirps mijy prnm ,orins on curinto a proc, idad, 
rusticidad, conrnidn do imw ori soca y frina y' igrogarin do Lis ra cos 
reservantes en torno i! propigi lo do si ombr.a (6). 

Otros investigadores Win seiialado In conviniencia de t ratwr io s'is' itLir 
parte de los ceroalos importids para il imontacion inimal por harina 
de las tuberosas autctonas come) Ids do yuca y hiLita-camote (7). 

Pero no todais las inljora iq I jonon almidones do igui.iks caralceri s icas 

morfol 6 gicas. El t ,.i'o do In s iwno; pWI, vari ir dto Ip a I 3Op y, 
elo tieno implicaciones relacionadas con si oxracc iAn y su dost No 
final, sa para & imentac in h .uniin- o inimal a pa r. la ind stria ( ). 
Tambirn habrfa quo tomar en cuenta quo diferenci s on tamaiios de almidones 
crudos podrfan significar mayor o monor eficioncia on la digeribilidad 
del mismo por parte de diferentes tipos de animales (4).
 

Otro aspecto importance, .usnto on los ccro,-iles y poco ost udiado en 
las tuberosas tropicalos, os la eventual presoncia de inclusiones de 
oxalato de calcio (drusas y rafidios), tanto en los tejidos fol aes 
como en los do rosorva, lo cual pndra crcar limitacionos sobre ei 
us de la harina cruda (3). En base a In anterior se decidi6 iniciar 
estudios para defiir caractersricais micromorfologicas do almidones 
y la eventual prosncia do inclisinnes de axal ro de calcio en clones 
de batata-cmoo.
 

Materiales y mhtodos
 

Se realizaron dos estudios al rospecto: uno preliminar destinado a
 
perfeccionar los procedimientos microscapicos y a detectar si habrfa 
diferencias entre !0s almidones de batita-camote de pi ,cedencia gentica 
y caracterisLicas diforentes, tales como: color de Ii piel y de la 
pulpa y contenido do mnatria soca. Para etlo so usaron los clones 
"UCV-503" do pioi roja v pulpa ainaranjada, y la "Islea do piel y pulpa 
blanca v al to rontenido do ntrria soca. 

El segundo 2studio so renliz comparando 7 c lones consritu idos por 
material segregaint, d ,n mismo origen gendt ico obtenidos de los programas 
de me jrni-mi,.,nto qu .ideltalti 1I l"aCuItd do Agronomfa do la UCV (6). 

Los materialvs usados on el primer ostudio fueron procesados segdn 

* Universidad Central de Venezuela, Facultad de Agronomia, Maracay. 
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tOcnicas ci is ic as pa ra microscopia '1o(clr6nica de t-ransmisi6n, o sea 
incluidas en resinas pl ist icas. Cortos gruesos (1e Los bloques pl isticos 
fueron to6i dos Atnl r "I" para al mIcroscoptocon zI i dil obsrvac i3n 
6ptico, uIs.iildOSo 1 i t (c'iC1ts do c nt( rasto (h, fasq y de hiiz polari zada 
para LIa do.,m c fi n do inc I us i,)ino5 Cr aisti ip i i-refr ing tn s. Tambi An 
se h c oo o ii f vv no- po c 5. rol ( l nl 1tits pait! )aSO Vb'lV iiIc ( miCsorv con C ro.co-

pieo oI 'C I j Knic do ha v if ooIl C fd 1in). Les ma eor i i.I -, .I ; , 
estud io Sl f-oron p ii.1 w coacn ,]h 1 ;sadoS Sl r C) -rscopio 

de ha-r i ,o. 

Resu ltados
 

En Ia primera prueba se encontr6 quc los almidones so desarro.laban 
dentro de ami lop tastos [ormando agregados de tendencia esf6rica en 
torno a Una matriz densa y creciondo los grinnd os en forma separada. 
Se encontir6 que los granulos individuales dc almid6n de clon '"TCV-503" 
tenfan un tama~io x do 6.7 p y los de la blanca "Isleia" eran d0 x 16,1 p 
con diferentes osLadisinas significariva. al 1%. Tambidn so derect6 
la prosoncia do IrulsaU q .n la pori fdr a (10 lis ra ces resprvrites de 
ambas. 

En el sogundo stLdio los res t-ados do la comnarac i.on (I0 tama-nos se 
pueden observar on los cuadros anoxos I y 2. Tambin se observa
ron drusas on la periferia do las rafces reservantes, concrotamente 
en sectores de 0,5 hasta 5 mm de profundidad. 

Conc lus iones
 

Hay diferencias estadfsticamento significativas entre los tamai'os de 
los almidones procedenes de diferentes clones de batata-camote, estando 
los tamadios priomedios ubicados entre los siguientes extremos: 6 ,7p y 
16,1 Ip
 

No so encontr6 correlacidn entre et LamaKo promedio do los grinuios 
del clon y los rendimniantos de campo do los mismos. Los clones con 
los mejores rendimientos ruvieron almidones do timaros promedios ontre 
Q,8 p y 12.2 p Todos los clones estudiados presont:an drusas en la 
periferia de sus organos roservantons. Sin embargo, aI procesar toda 
osa masa vege L 1I pa rA producir harinas A 7i do "rus is deber! quedar 
reducido a un nivel Insignificante para at c6nsumo human o animal. 
Lo mismo no podria docirse para la industria de cosmaticos, que los 
rechazarfa. Para los procosos indusoria les de extroeci&i de almid6n 
serfan An-is convenionto los clones con A:midones grandes "UCV-14 y 5". 
Para la indstria de harinas destinadas a la alimenLacion animal se 
sugiere los gr.nulos poquo 'os "UCV-l1 y 30". 
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Cuadro 1. Clones, tamaio promedio en micras de los granulos de almid6n
 

y varianza Estaci6n Experimental Saman Mocho Fagro-Venezuela
 

CLON BAIATA RMS/* TANANO PROMEOIO MICRA (p) VARIANZA
 
I/ha
 

UCV 5 16.1 12.2 23,81
 

UCV 11 15,4 9,8 26,42
 

UCV 19 7,1 11,6 25,70
 

UCV 22 6,7 13,2 42,25
 

UCV 14 9,7 15,1 52,13
 

UCV 30 10,4 7,9 19,01
 

29,81
UCV 24 9,4 	 8,6 


* 	 RMS = Rendimientos en toneladas de materia seca por hectireas. 

Cuadro 2. 	 Cuadro resumen de prueba de comparaci6n de medias clones,
 

valores de Z calculado y significaci
6n Estaci6n Experimen
 

tal Saman Mocho - Fagro, Venezuela
 

UCV 19 	 UCV 14 UCV 30 UCV 24
Clon batata UCV 5 UCV 11 	 UCV 22 


3.709*1 .0,934 1,347 3,645** 7,194** -5,386**
UCV 5 

UCV 11 -2,731'* 4,495** 6,551-* 3,087"* -11752
 

" 
2,126 4,346* 6,061-* -4,410"*
UCV 19 

2,144 7,418** 5,936**
IJCV 22 


9,351"* 7,866**
UCV 14 

1,097
UCV 30 


UCV 24
 

1* 	 Oiferencias altamente significativas entre los tamaos promedios de los granulos de al

mid6n de los clones correspondientes. 

No existen diferenciai iltim-nte sinificativas entre los siguientes clones:
 

UCV 5 UCV 19 y IJCV 22
 

UCV 11 y UCV 24
 

UCV 14 y UCV 22
 
UCV 30 y UCV 24 Zt - 2,33
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EL CHAGO 0 MAUKA Mirabilis expansa R Y P EN CAJAMARCA 

Juan Seminario Cunya* 

Introducci6n
 

JefFerson decfa: "El mejor servici que se puede 

dar a un pafs es aadir a su cultura una planta 
601". 

Muchas de Las espec ios vegetales quo probablemnte on los albores de 
las civil izaciones, f,,ron imporrantes para sus habitantes, han dejado 

de serlo por diversas rizones; pero hoy, cuando los al imentos escasean 
en nuestros pauses, yor, por suerte , son los mas pri.vi legiados en cuanto 
a variahilidad fi toontica, hay noc,;idl! do poner rPn vigenrcia todo 

aquel rocurso factiblo do t i 'r. 

iOrbi oxpAn R. por las 

cias, constitu'.e un1 cnutr;buein imporLnnte d I i cultura andina prehis
p -nica de Boliva, Ecuador v Per, que sobrevive cultivada en algunas 
comunidades campesinas do ostos paises, en ospera de su reivindicaci6n, 
evitando con ci o W, rosin gen(tica a que esta sometido. 

El Chago. Mi so n M-uk is ua y P.), todas eviden-

Revisi6n de literatura 

El primer sporre obr, lI especie aparece con lerrera (1941), quien 
en "Flora del rU7co", menciona qu so distribuye en Venezuela, Chile 

y PerO (Lima, Junn ), demis in!-orma de otras especies de Mirabilis 
como: M. viscosi, para MOxico, Colombi,, Ecuador y Per6 (Cajamarca, 

Hlulnuco, Lima, Ica, :tC0co); M. postrata par Ecuador, Bolivia, Chile, 

Argentina y erN (Piura, Ancash, Lima, Junn, Cajamarca, Cuzco); M. 
ovata para Chile, Argentina, Pero6 (Lima, Cuzco); M. jalapa para Mxica, 
PerW (Lorete, San Mu.rtfn, Junfn, Moquegua, Cuzco). 

eberbauer (1945) en "El mundo vgetaL de los Andes peruanos", no mencio
na el hallazgo de M. oxpansa. pero s de otras especies, como: M. 
elegans, M. postrata, M. viscosa, M. intercedens, M. campanulata y 
M. Weberbaueri.
 

El Instituro do Botinica de la UNMSM (1970) registra 60 especies en 
total para el ginero, do las cuales, nueve corresponden o han sido 
identificadas parA Peru. 

Rea y leon (1965) roportan el haIlazgo de la planta en Bolivia, en 
una region cercana a la comunidad de Yokarguagnu del Cant6n de Italaque 
en la Provincia de Camacho, a 2 W0 metros do altura. 

Posteriormente, Rea (lQ82) informa de la exist:encia del cultivo en 

* IJniversidad de CajaDmarca-Per. 
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Ecuador: Cant irf lin, Cubinche, Pedro Monc av-Tab c"un do, Cochasquf 

y Cotopaxi ; asimismn dice qpe en Pe rilno prido constt,ar su existoncia, 
excepto do par io .os si lvestres on itijrochi rf, Lima, aunque reconoce 

que sus explarici u s on osnte pit s no twron ,,xh.,t iis. 

SemnArio 11988) ncn, rM I A p mI I n I'q8 A, cult vila en un hrrto 
fanil i-ir de Ia " r tnci r" d ornminida NEFH PAIBA, dp la provinc iW de 
Chota (Proveco icrr,,irnil - [NAPE) a 2 100 metros aproximadamnte. 
Desde ese ,ntrnccs iri,.i indygaiciones y oxploriciones sobre la distribu: 


ci6n en ci norto &I, P1,rk 

Arbizu y Robles (1986) reportan haber realizado una colecta de la planta
 
en Cajamarca, iunqr o no indican el lugar exacto. Esta ontrada se mantle

ne en la Universidad tie luamanga, Ayacucho. 

En 1987 se encontrarnn parientes silvestres en ei Pirnmo de Beteitiva, 

Boyac&, Colombii a iproximadamente 3 000 metros (Rea, 1988). 

El CIPA IX ontre 1186-1987, realiza colecta; de la especie en varLos
 

lugares de Cajmarca (Rodrguez, 1988).
 

Nombres vernaculares
 

Ecuador Mizo, Tazo 
Bolivia M ika 
Per: Chago, Chaco, Arricon, Cushpe, Yuca Inca. La mayor parte 

de osros nonmbres corresponaen al Departamento de Cajamarca, 

ubi ido at norte del pals. 

Caracterizaci6n de la planta
 

El cult ivar colcr:ido on 1084, Io caracterizamos ash 

Planta.- Ergiida cuando joven y semipostrada y abierta a la madurez. 

Tallos aMreos.- En nrimprode I a 18, do color roja vinoso en la base 
y vorde 'cni piul mnt: inni's rojn vinnsn cn Ai 1pice; variando de acuordo 
a su ,xpo.iciAn itl ol. Dinmetro .rprcxin.do a l ltura del cuello 

de 0 4 a 3 ,cm; de S) .m 14n0 cm de I Argo. Cida tallo primario d lugar 

a ramas Je s,,grndo y tercer ordor, nu:Los pr6mino'ntes , entrenudos de 

2.5 a 16 cm do largo. De lis dos vemas que exisr en en cada nudo, una 

se desarro I a nAs v so Lransforma en una rama, la otra queda pequena, 

coma un broeto. 

Tallos subterrineos.- Fng rsados y globosos, do ,nt renudos cortos, 

nudes en .pr,, n cinr'ular de color oscuro, con dos yemas en cada 

uno F.F color d,' ,;ras r iIlos ciando j6venes es amarillo v crema cuando 

adrultos. El nrrmr pr e., viriar de 1 3 18 por planra. 

Rafces tuberosas.- F-n imroro de I a 6 par planta, napiforrne, con pie, 

amaji1:a a crr.ma, plIpa cr,,rI , densidad aproximada 1,12 g/cc. 

G anos de almid n y oxalatos.- Almid6n do grino simple. con hulai 

central y ,,st:rar itc rrrs conct ntricas. Abundancia de axalatos, 

a manera do h c:,s V r itidins, distribuidos tanto ,,n la rafz tuberosa, 
coma en el rest-o (df, 1,iplinta. 
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Hoja.- De forma cordada, de hasta 12 cm de largo y 9 cm de ancho, 

color verde oscuro on el haz con ligeras pigrmentaciones rojo-p6rpura; 

enves verde con pigmont cinnes rojo-pirpura norvales e internervaies. 

Pecole do I 1 2 cm v 0,5 mm do ,sposor do lmina. 

Inflorescencia.- Los p: imnrlis fl,,l,,s iparecon a los 158 dfas,
 

despus do Ii qiomhr i ,ndo so 'usa soil i sexual y a los 190 dfas, 

cuando se usi qmi I , soxuiln krobrwole La inflorescencia es una 

cima, uhicli on r imil 1i dl.gidas quo Eormnin on cimas de tres a 

cuat ro flores mIuy igripi1ts. 

Flores y floraci6 n.- his finros scn poquoeias do 3 a 4 mnm de largo 

y 3 a 4 11i do irl,*1nho ,n(rrdo esrin . hiorris. I.l c.l iz t iitno fo rma do 

copa con cin:0 divisiios on lM parte superior, persistorite y acrosonte, 

que despus c(rcord cnrnforrne crPco el [ruto v finalmonte In protege 

casi totilmenot (inotncarpo .,caricter propin do las Niriigin, eas. 

La corola si estrecha on .u b iso, de formi Iubular, que se abre hacia 

arriba on cinco lbulos.
 

Androceo do tros ostrimbrs, ginecco, con pistilo [ornado per un ovario 

fnfero, esferico, torrninado en un estilo curvo, algo mis largo que
 

los estambres.
 

La floraci6n (antesis) sucede en forma progresiva. Entre la aparicion
 

de los primordios florales y la antesis, transcurren entre 25 a 30
 

dias.
 

Fruto.- El conjunto de fruto y la cubierta que lo protege (antocarpo) 

es c6nico de 3 a 4 mn de largo y 1,5 a 2,5 mm de ancho, cubiertos por 

abundantes pelos vfscidos, en los que so forman pequebas esferitas 

de goma al final del cielo. El ruto mismo est4i cubierto per una capa 

viscosa y pegajosa especiAilmente en la parre apical, en dondo con frecuen
cia quedan at ripadis ins-ctos poqle os. 

El fruro es vn aquonio de fornta ovoide de 1,8 a 2 mm de largo y 1,3 

a 1,5 mm do inco, do color gris verdoso a la madurez, con estrdas 

y punros oscuros qobro Ii superficie. 

Semilla.- IJnica, do color marron a crema oscuro. Cien semillas oesan 

entre 0,85 a 1,2 gramos; eA endosperma es blanco a cristalino, con 

embr in amarillenro. 

Brotes.- Robustoq, do color p6rpura hasta eA primer mes, variando
 
luego a verde.
 

Distribuci6n de lI especie en el pats y en Cajamarca
 

Hasta l momento, se ha confirmado la existencia de la planta en los 
departamentos de: Amnazonas (Chachapoyas, Luya ) , La Libertad (Otuzco, 

Huamachuco, Sanriago do VhOcW, Ancash (Siguas), Lima (Huaroch i rf,) 

Junn y fl timnamnenco ha silo inrnducida al Departamento de Ayacucho. 

En el Departamonto ue W iCarjaca podemos informar de la presencia en 

las siguientes provincias y distriros: 
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Provincia Distritos
 

Chota ChoaA, Conchin, Tacabamba 
Cajamarca BaWes del Inca, Encafida, Cajamarca 
Celendfn Miq,-l 1gloning, OX IMIrca, Sorochuco,

Ce l, nit fn 

Hualgayoc Chugu,, B imfim.irca 

San Miguel Cal,;ui 1i pa, Sin Mi ,ueI 

Cajamarca: primer centro dc variabilidad genttca
 

Por las evidencias icamulAdis, como son: la ampliA distribuci6n, la 
variabilidad de formas, la diversidad do nombres vernaculares, con 
que es conocida, v los uses diversos, pormiten concluir, que os el 
Departam, nLo do Ca jamarca, A PRIMER CENTRO DE VARI ABILIDAD ENETICA 
de la espec i . A esta conc lus 6n I loga Rea (1937) qu i on ha estud jado 
a la planti en Bolivia, Ecuador, PeUK v timamente on Colombia. 

Ecologfa do la planta
 

Parece ser que oncuentr i las me jores condi cions on a zona Quechua, 
comprendida entre los 2 300 a 3 500 metros, temporarura promedio anual 
de 11 a 16 0 C, miximas do 22 a 29 0 y minimas ontre 7 a 4 )C. Pref jere 
suelos profundos, do textura media, con buena provis 6n de materia 
organica. Ils condiciones del Valle de Cajamarca, donde hemos realiza 
do la mayor parte de las observaciones morfol6gic!1s y fonol6gicas son: 
temperat"f., ,romedio anu i , 14°0C, precipitacin pr ,,,'o anual de 680 
mm, 737 de humedad relativa, suelos [ranco-arcillo-limosos, de pH ontre 
6,8 a 7.2, 2 650 metros de altitud y 7 grados 10 minutos do latitud 
Su r. 

Fenologfa
 

Siembra a emergencia . 4 - 7 das 
Emergencia a primer par de hojas 6 - 9 dias 
Primer par de hojas a inicio de
 
tuberizaci6n 25 - 30 das 
Inicio do tuberizaci6n a floraci6n : 100 " 110 das 
Floraci6n a cosecha . 90 - 100 dfas 

Total 225 - 256 dfas 

Cuando no se realiza cosecha a "tiempo" la planta termina su ciclo 
a los 9 a 10 meses (follaje seco), en este momento ya se observan los 
nueve brotes (cirlcter de planta perenne), de color pd'rpura.
 

Formas do propagaci6 n
 

Es una planta con alta capacidad de propagaci6n, tanto sexual como
 
asexualmente. La semilla sexual conserva su viabilidad por varios
 
anas. ast po ejomplo el anilisis de germinaci6n se semillas colectadas
 
en 1984, hasta la fecha dan los resultados siguientes:
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Composicion qufmi'a
 

En 1965 se 	 report6 la siguiente composici6n en 100 gramos de parte
 
aprovechable.
 

Componente 	 T A L L 0 S PARTE SUB'FERRANEA
 
B. seca B. htmeda B. seca B. hdmeda
 

Humedad 	 75 - 65
 
Protena g. t7,22 	 4,30 6,85 2138 
Grasa g. 	 5,04 1,26 0,72 6,25
 
H. de Carb. g. 43,33 10,84 86,98 30,47
 
Fibra g. 20,84 5,21 1,25 0143
 
Calcio mg. 2,726 680 - -


F6sforo mg. 590 150
 

Fuente : Estaci6n Experimental Agrfcola - La Molina, Lima.
 

El anilisis realizado por nosotros en la Universidad Nacional de Cajamarca
 
a los stete meses de edad, nos dio los siguientes resultados (en base
 
hrmeda):
 

Componente 	 Parte subterrinea FollaJe
 

Protefna % 2,5 4,0 
Carbohidr. % 35,0 10,0 
Fibra % 0,9 6,5 

De igual manera el an~ilisis de la parte comestible a los nueve meses
 
de edad dio los siguientes valores:
 

Componente 	 Base seca Base hameda
 

Materia seca % 100,00 49,17
 
Protefna total % 3,40 1,67
 
Extracto etereo % 0,65 0,32
 
Fibra cruda % 3,90 1,92
 

Extracto no nltrogenado % 90,81 44,65
 
Cenizas 1,24 0,65
 

Fuente 	 Laboratorto de Nutrici6n y AnAlisis de Alimentos. Facultad
 
de Zootecnia de la UNC.
 

Plagas
 

Hasta el momento consideramos plagas con da~os de consideraci6n las
 

que describimos:
 

a) Comedor 	de brotes: ataca al estado de larva, la que alcanza hasta 4
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a 5 mm do largo, de color crema. ~l adulto es una mariposa (Lepi
d6ptera) do Malor nogruzco. La hiologa o identificaci6n precisa 
esti siendo estndiada pot Araujn, cnmo r:osis do grado. 

b) 	 Barrensdor de al los: tambi n ataca i ostado de larva, Ia que 
alcinz.i "nos 3 a 4 mm de largo; do color blanquesino. El adu I Lo 
es ,ni mariposa de color negro brillante de aproxi.madamente 3,5 
mm.
 

c) 	 Minador de hojas : arva de color negro Lerroso, eI adulto es 
una mariposa de hasta 5 mm. 

d) En la ,utima camp, ia, apareci6 una larva comodora 1P hojas, muy 
voraz que alcanza hasta 7,5 - 8 cm de largo, cuyo color cuando 
joven es verdo claro con dos hileras de manchas amarillas en el 
dorso, rodeadas do una Franja irregular de color marr6n oscuro; 
mas tarde el dorso v's marr6n claro y Ias manchas crema oscuro. 
La pa rte venrit on .imhos cisos os vordo claro con bril lo metilico. 
Las s oparais v cnli do color marrin. iI ,dulto es una mariposa 
con tres core s predominantes, crmoso, iia rr(n oc,,-curo y las alas 
posrriors con ris rosadas (probablomenLo F'sphIllgidAe). 

Como plagas (to menor imporancia se presentan: diabr6ticas, trips 
y aphidos. 

Enfermedades
 

Hasta at momento no so han presentado enfermedades de repercusi6n econ 6 mi
ca, s6lo homos observado pudriciones de las ratces tuberosas despu6s 
de cosechadas. 

Usos 	 en alimentaci6n humana y animal 

En los lugares donde ;,e culliva so aprovecha la planta on forma integral, 
las ratces y los Lllos qberrineos reemplazan a ]a yuca o at camoto 
on la alimnntaci,,n humana; sin embargo uno de los principales usos 
es en el engorde de cordos. El. follaje es un buon [orraje para ovinos 
y cuyes. Rea (1982) reporra amras formas do uso on Bol ira y Ecuador. 

En la Universidad de Cajamarca, homos realizado pruebas preliminares 
de consumo en vacunos Brown Swiss y cerdos (Duroc x York), tanto de 
follaje como de Ia parri e suberranea; en los dos casos los animales 
mostraron gran avidez por eA consumo.
 

Posibilidades de expansi6n del cultivo
 

Por I posibilitad do iprovechamienmo integral de la planLa, por las 
diversas formAs do ,iso, ta rusticidad y por Ia amplia distribuci6n 
que ienoe on l Dpartmnto d Cajamarca y en eA norte del pals, creemos 
tiene condiciones Favnrahlos para In promoci6n y expansi 6 n del culrivo, 
como Lmporranto .i ,- nr vi iI imentaria humana y animal. 
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MULTIPLICACION POR ESQUEJES DEL CHAGO, MISO 0 MAUKA
 

(Mirabilis expansa)
 

Santiago Franco P. y Juan Rodrtguez C.*
 

Introducci6n
 

El Chago, Miso o Mauka (Mirabilis expansa) es una especie que no ha
 
sido mencionada en 1a literatura etnobot inica, recin en 1967 J. Rea
 
(2) lo reporta en Ecuador y posreriormente en 1986, on San Mateo, Lima.
 
En el aido 193, C. Arbizu (1) indica habor enconrrado en Cajamarca
 
PerA.
 

En las recolecciones rea.izadas por los autores en la Sierra Norte
 
del PertK. So h.i podido observar que los agriculrtores que se "dedican" 
al cultivo do ,,sta .9p0coi. slo cnnralbin con 3 5 4 plantas en suis chacras 
o huer os c'rcinrs a -ins h-g.-irs . to qi- nos mustra que ,i chago 

se encwientr 2in -r i' pr)cos2 , e or ;ifnl, ;,1icho <5 quor-i -n edo I 011i 

otros tuhicul, q v r n'';q i is como: aca. o] li'Lo, ma'shiil o is io, 
arracacha , 11-tin; I" q'm nois hii movdo i realizar uni biTsqteda mis 

incensa n r, da 1 linr.i Nnrro I Pas v llgindo a colectar 16 ecotipos 

en los depirt ,nrn..s (i jimi a En provinciasdo .-. y Amazonas. las de 
Huari (Dpro. do Anniqah: v Anchz (irrin Qpto. do La Libertad) se 
tiene noticias quo _xi.s;te oLaPsppocie porn no so hl podido recoleccar, 
quedando como comprrnis- vnl,.c r para su coleccAn. 

El miso a chago, ,s uni ph na Laja compacca alcanzando a medir hasta
 
un metro de .lca,sus rallms son divididos por nudes muy prominentes que
 
nos hizo pensar quo so podrfa multiplicar fcilmenre por esquejes o
 
brotes P.vi ;itdO Kn ,SCA nmricrA Sn erosi6n icelerada.
 

Materiales y mwtodos
 

Con eA objeto de mulciplicar en forma rApida esta ra.z andina se escogie
ron ores ecotipos de chago o mauka precedentes de Samangay Alto; Carhua
rundo y Conchin Lodos de la provincia do Chora, Departamento de Cajamarca
 
con una altitud de 2 200, 2 250, 2 300 m.s.n.m. respectivamente. Se
 
arrancaron broes do tallos de los ocotipos mencionados, luego se extirpa
ron sus hojas qu:lando s,51o las hojas apic les, con el objeto de evitar
 
una mayor prdidn d agiJa: uogo Pstos brotes so plantaron inmediara
mente en suelo homedo en "I lomo del surco, prevamente preparado para
 
este fin, sin ser necsario camAs o invernaderos, como sucede en otros
 
cultivos. La pilnr: licn so railiziron en surcos distanciados a 0.80
 
m entre surco con rres repeticiones; utilizando 4t5 esquejes par repeti
ci6n. Todos enros tribhjos se realizaron, el 16 de enero de 1988,
 

en los campos do In Estaci6n Experimental Agropecuaria Baios del Inca,
 
con alticud de 2 650 m.s.n.m. y con una precipitaci6n pluvial de 580 mm du
 
rante los quince primeros das, despueis de implantado los esquejes,
 
no fue necesario regar, pues eA suelo mantenfa la suficiente humedad
 
hasta la fecha (10.04.88).
 

m PNCA-EEA. Baios del Inca - Cajamarca, Perd.
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Resultados 	y Discusi6n
 

En el c uadro i s, nuestra los resultados de la sobrevivencia de los 
tres ecotipos escogidos para eI trabajo; de la misma inanera en el cuadro 
2 se rnuostr.i los rKsulr-ados de 1.1 sobrevivencia por repeticiones. 

Cuadro 1. Sobrevivient-es de esqtejes por ecotipos, campaiia agrfcola 
1987-88 CajAIT;arca 

Ecotipos No. de esquejes No. de esquejes %
 
plantados sobrevivientes
 

Samangay 135 96 71
 
Carhuango 135 122 90
 
Conchan 135 131 97
 

Realizando h s comparajciones otorgonales, encontiramos d Zerencias signifi
cativas entre Ios ect ipos 5imn:,gi.v v;. Carhul rungo Conchin, no 
as{ entre los ecotipos arhuiru,,k vs. Cowrihin. 

Cuadro 2. 	Sobrevivientes d- esquejes por repeticiones, campaiia 1987-1988 
Cajania rca 

Repeticiones No. de esquejes No. de esquejes
 

plantados sobrevivientes
 

I 135 108 80
 
11 135 115 85
 
I 135 126 93
 

Realizadas las comparaciones otorgonales para el cuadro 2, no encontramos 
diferencia estadistica entre las repeticiones; pero podemos observar 
que ia ITT "-epoticiz3n ues tnr inm rmerade esqiiejes mayor que las otras 
dos repeticicnes, creemo; que esto ha sucedido por dos razones; primero 
por di Fe renc ia ,do terreno v segndo r)orqLie los obreros que realizan 
las plantaciones cada vez lo hacfa mejor. 

Todavfa no 5e ha cosechido por lo que .no sabemos sus rendimientos y 
su perfodo vegetativo. 

Conclus iones
 

- Q,e el chago a niso S 111 CLI t i vo rstico quo "sus ,,sque jes pueden so
brevivir en <uelos me hianarnente preparades pero con suf iciente humedad. 
no necest i do , ni invormideros.cn.n cmi 

- Por la facilidad con que se ha impLantado, creCmos que puede ser 
una aIlternativa panr su mul iplicaci6n en forma rapida y evitar 
de esta manera sa acelerad erosi6n. 

- Esperamos cosochar con el objeto de conocer su rendimiento y perodo 
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vegetat ivo. 
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EVALUACION DE NUTRIENTES EN TRES VARIEDADES DE Mirabilis
 
e xpans-a_ "CHAGO"
 

Lola F. de Montenegro*y Santiago Franco Pebe*
 

Introducc i6n
 

El presente trabajo ha sio desarrollado como parte do las actividades 
cientificas del Convenio PNCA-USMP, siendo su objetivo ta evaliaci.6n 
nutritiva de uno de los cultivos indinos mnenos conocidos y prcticam,nte 
en ext inci6n.
 

La espri, MoriLis .xpansi es conocida con diversos notrbres regionales: 
Mi''i, ,, &. ' ' , \rrcon. Iferrera y otros 1777 (4) , publicaron 
resultid.)s C! anilisis bro mato16gicos de una planta silvestre denomLnada 
"Yuca de Monja", procedente de Avacucho, el informe no incluye referencias 
taxonomicas, de mobo que, no es pcsible asegurir si se trata de la 
misma especie. 

Muy pocos etnobotinicos han reportado presencia de Mirabilis expansa 
en eI Per6 . Weberbiuer 1945 (5), indica haber encontrado algunas espe
cies; Arbizu y Rnbles 1982 (1) reportan I entrada en Cajamarca, consecuen
temente, la biblinprafa is muy OscIsa. El Chago s61o existe en algunos 
huercos, no mas ,to cua'r.j pl antis en poler de cada agricultor, lo que 
demuestra que e{ Ana ,spocL en acelerado proceso doC erosi6n que requiere 
rescace, ryva orizac in v conservacion. 

Lo exiguo de a muestra ha sido un factor limitante para los an iisis, 
no habi.nrtoso podido relizar los de vi aniinas, arinocidos y cido 
pr6sico u otros: este 6ltimo icido se encuentra en la yuda, generando 
una relativa toxicidad, por lo quo, la F:. 1979 (3), recomienda mtodos 
de lavadn, secadn v cocci6n para la alimontici,5n de personas y animales. 
El hecho (t, qu Ios campes i nos be Ca ja:rca para consumir chago, arrojan 
la pr imera ia (I cocci n, ,,s indi-io de un conocimiento empfrico 
de algin ofec to noimAvo do las raices. 

Ulterior estudio, se dn disponihilidad de muest,.ras, permitira completar 
y ampliar Ii evaluaci.0j. 

El chago es consumido en forrma de sopas o caldos reemplazando a la 
papa, sancochado, on guisos, en algunas otras zonas se consume las 
hojas de ensaladas y picantes, todas estas presentaciones culinarias 
son organolept icaimente inidecuadis y del icientes. 

Materiales y mtodos 

Las muestras de las tres variedades de chago han sido obtenidas del 
Banco de Germoplasma de la Estaci6n Experimental Agropecuaria Baios 
del Inca - Cajamarca con las caracterfsticas se~aladas en el cuadro 
1. 

Instituto de Estudios de Bromatologia y Nutrici6n Andina. Convenio PNCA - USMP. Uni
versidad San Martin de Porres. Lima. 

' PNCA, E.E.A. 8a~ios del Inca - Cajamarca. 
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Los .anlisis do las muestras se han efeCtuado en el Instituto Nacional 

de Nutricin, Departamento de Qufmica Fisiol6gica.
 

Para [as dotorrniutciiones de composici6n porcontual se ha aplicado el 

Mkodo AOAG (,\ssockit ion of Oficiai Analvticr l Colemiss). 

Los mrncrnutrimnL, v i cnos elmtnrtos vesLigiales han sido determina

los por .\hso -Tion \Wr,4Ac.l, iti l ido an EspectrofotOmetro de Absorci6n 

,\tmi'a, MeI Il O5, dhe (Xtiodo hueco,
 

ResuItados
 

6
En ci cuidro 2 se consigna la composici n porcentual y ppm de las tres 

variedades de chago. 

Para e enunciado de resultados, se toma en cuenta 6nicamente, datos 

significaivos que permitan resaltar la importancia de esta especie 

como Alimento andino. 

Es considerible Ai contenido do protefna, con tin minimo de 4,05 gr % 

(rnuestra 0357) v 'in rnmximo do AX1 grs. 7 (muesnri 4511). 

Debido a La menor cantidad de humedad en la muestra 4511, el contenido 

mayor de protofnas no es significativo. 

La presencia de sodio on ,ina proporct6n menor al 0,010 meq. sugiere
 

su inclusi6n on eA grmpo d alimontos pobres en sodio. Las tres muestras
 

acusan bajo coritenido de Fe.
 

La presencia de calcio es verdaderamente notable con un mfnimo de 157,6 

mg -'y ,'1na maxima de 461,6 mg ',. 

El f6sforo y los carbohidratos tienen contenidos similares en todas
 

las mues-ras.
 

Discusi6n
 

E cuadro i indica que los contenidos porcentuales do protefna en otras 

tuberosas no supera cI 1,6 gr % -Collazos 1957 (2), comparativamente, 

eA contenido de protefna en Ai chago es casi tres Qeces mayor. 

El contenido do Carbohidcatos siendo significativo, guarda relaci 6n
 
,
con otras ratmos v tubrculos con alg, nis excopciones como Maswa y 

Yac 6n. 

El citadro comp~lrnIt ivcn 3, permire airmar qtie A1 chago tiene un contenido 

de Ca y P sp.rior i rtdas 1 ts races y tubrculos. Considern-ndn que 

Ia dieta altoindina t lone una marcida deficiencia de Ca y P, quo el 

poco Ca cons'mid nn ,s hsorbido on forma 6ptica por formaci,5n de f itaLos 

insolublq front., at ingosia miiva de cereales, (I chago es una especie 

que merece ,iiliteeci,)n r. . 

Conclusiones y Recomendaciones
 

1. 	 Entre las races y mub6rculos andinos, eA chago tiene el mAs alto con

tenido promeico. Su incorporaci6n en la dieta andina melorarfa la 
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Cuadro 1. Algunas caracterfsticas de la especie Mirabilis expansa "Chago" 

No. de entrada Localidad Provincia Altura de 
planta 

No. de tallos 
primarios por 

planta 

Color de 
ralz 

(epidermis) 

I 

0 

4357 

4358 

Pencaloma 

Bambamarca 

Chota 

Hualgayoc 

69 cm 

68 cm 

19 

17 

Blanco 

Amarillo 

4511 Chachapoyas Chachapoyas 72 cm 16 Anaranjado 



Cuadro 2. Composici6n porcentual de nutrientes en tres variedades de Mirabilis expansa 'Chago" 

Ntra. Husedad Proteinas Extrac. Fibra Carbohidratos Cenizas Na K Ca P Mg Fe Cu Zn Co Pb 
Etreo 

g/% g/% g/% g/% meq meq mg/% mg% mg% mgx mg% mg% PPM pp 

1 4358 56,5 4,18 0,13 0,97 36,15 2,07 0,003 0,10 157,6 117,1 46,0 0,06 0,20 1,39 0,25 0,32 

2 4357 66.0 4,05 0,07 0,75 27,13 2,00 0,003 0,10 229,6 107,1 53,0 0,06 0,19 1,38 0,18 0,33 

4 4511 55,5 4,81 0,07 1,16 35,98 2,48 0,004 0,14 461,6 108,3 85,0 0,12 0,27 2,60 0,60 0,37 

Instituto de Nutrici6n. 1988. 



Cuadro 3. Comparativo de componentes porcentuales mayores de raices y Lub~rculos andinos y chago 

Olluco Oca Nashua Achira Arracacha Yac6n Pitucataro Yuca de Chago 

Isafio Bianca Monja 4358 4357 451 

Proteinas 1,1 1,0 1,5 1,4 1,8 0,99 1,6 1,5 4,18 4,j , 
gr 

Carbohidratos 14,3 13,3 9,8 23,81 22,9 11,73 23,2 40,19 36,15 27,1 35,! 
gr % 

Calcio 3 22 12 12,87 27,0 23,0 50 26,27 157,6 229,6 61,! 
'" mg 

F6sforo 2C 36 29 58,14 50 36,0 41 40,34 117,1 107,1 108,: 

Sodio - - - - 0,00i - - 0,003 0,003 0.00, 

meq 

Potasio - 0,06 0,10 0,10 0,14 

meq 



desnutrici6n cr6nica existente.
 

2. 	 La5 tres variedades do chago, muestran un alto porcentaje de Ca
 

y P, su consumo por ni~os y madres gestantes podria contribuir 
a los requerimientos dietQiicos de estos minerales. 

3. 	 Por eI baj, can,.nido del cit 16n Na, puede ser considerado como
 
un al imento .,n d eci- hipo.Adic s.
 

4. 	 Los progrims d. limnnracikn v nutrici6n deben dar especial nfasis 
a las proparaciones culinirias a fin de hacerlas organol(pticamente 
atractivas P incrunntir S, acoptaibilidad. 

5. 	 El importinre valor nuritivo y cal6rico do !a especie Mirabilis 
exyansa, sugivre inmediata revaloraci6n v conservacian para ovitar la 
.otal ,r',, an ,,n t ,ci. 
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CARACTER[ZACTON Y EVALUACION PRELIMINAR AGRONOMICA DE 36
 
ENTRADAS DE MASIIUA (Tropaqotum tuberosum) DEL BANCO DE
 

GERMOPL,A.;MA DEL INIAP 

Carlos Vireos N.,Carlos Nieto C. y RatI Castillo T.* 

Int roducc iA6,
 

De entre las espocirs originarias de los Andes, tenemos a la mashua. 
on sra ospocio Go )bsorva alta orosi,3n genorica, debido principilmente 
al desconocimionto de su potencial igronamico, nutricional y do sus 
propiedides clriri v , rPstas "izonos ha I l,'ido al r imi do Culti ,os'i Proa 

Andinos a olecrar y preservar esto recursr natural, para lupgo evaluarlo 
y poder dorevrninar qus carccterfstLcIs miS imporrintes, para buscir 
unos ntovoS w m'lO & 'sto r, iro. Kra.a ivesr, i Zac itn so hi :o on hase 
a Ins SQW nLo a y, , i ', .mc- toneriz.r v ovaluar pr i minarmonr., 

el porenci A igron-omico do IK cnloccion ,iconal de msihta v seleccionar 

entradas prmin cn I r'ims tr ii jhs dea r; mejor imiewno. 

Metodol ogfa
 

La carictriz.c in so real iz& en la E.E. Santa Catalina del [NIAP, 
uhicida on Ia Pacroquia Cutugl igla do ]a Provincia do Pichincha, situada 
a 3 050 rn.s.n.m., con temperatura promedio de 11°C y precipitaci6n 
anual de 1 0O mm. Wa siombra se realiz6 el 27 do noviembre de 1985. 
La parcel ,,xp:rimoewito ! ,sLuvp constituida por dos surcos de 8 m do 

largo, separidos 1 2 m (19 2 m-) v entre planras 0.5 m. La evaluaci6n 
se hizo on base i 45 ,tscriprores propuestos per Arbizu y Valladolid(l), 
con ciertas modifiracinnes hechas en el Prograina de Cul ivos Andinos. 
Cada descriptor so mid i6 en quince plantas tomadas a1 azar dent ro 
de cada parcol . 

Revisi6n de literatura
 

La mashua os probablmence originaria del Altiplano peruano-botiviano(5-). 
es una planra herbicea, de tatlos cilindricos, color ptirpura (2, 3, 
5). Las hojas son delgadas, verde oscuras, brillanres v mads claras 
en ol ,nvs, con I iminas tri o pentabuladas. Las flores son solitarias 
intonsamonte pigmenndis y zigomorfas, i cA1iz de color rojo intense, 

t ene cinco sepalos unidos on la base, corola (& cinco p6etalos, los 
ostambres ,stin clcidos on dos vert icilios do cuatrO piezas do ovario 
trilocular (3). Los Lrub r.culoq piedvo sor: canicos, conicas alargados, 
cilfndrics y a voces curvos, pere su color es muy variado (3). So 
ha enconLridn ,tac rio a rnashua el gusano corti dor (SC' ir irsia turbata), 

minador d, I hoji 'Philionrvcy er sp). Sgn D)i rlingron (,) la mashiji 
uiene 42 crnmosoma;. 

Resultados v discrni6n
 

Toda Ia r-loccien .:iluada prosont6 hibiro de crecimiento rastrero. 

En cuanto aI color do riaIlo, e I color verde so presento en 14 entradas 

Proqrama de Cultivos Andinos. INIAP. Casilla 340, Quito-Ecuador. 
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(39%) y verde prpura en 22 entradas (61%). De las 36 entradas evaluadas, 
5 presentaron tres 16bulos y 31 cinco 16bulos por hoja, que concuerda 
con lo observado pr (N irnas (3). 

El color verde del hnz de U s hoj.as, so present 6 on diez ontradns y 
verde oscurn on 26. En ciiinto al color de lis f lords, ,;, ,conrd 6 
rojas, 7 amArill is y anarAnjado, 6 mann jil i, 10 ro joe ," an.irAnjado 
y 7 rojo y im'arillo In qu coicuerda con I vn.iri AM iid.mi prpuLosrta por 
CArdenas (1) v ,,n W-5). So ohs,,vr grin vri thil iHid .,n formas de 

tuberculos sf: 2 ontradas ,esentaron forma cinica cort , 12 cnica, 
21 c6nica alargalm y I c6nica d lArgada nurvnd i, in que cnm,,rd con 

lo observado por Ci rdenas (3). En cuinto al co lr dl mth6rclIa, una 
entrada present o'lor hlinco, 6 am cillo Ic K ir 0, i im ril In, 1) aImarillo 
oscuro, l amari I lo con morado, 3 morado oscuro, I .Im.riI lo con negro 
y 5 crema. Adomis on 8 ontradas so nbsorv colornacin scundiria. 

Se pueden consLde ra r come precocos a las ent radas ECU-0020 y ECU-0021 
porque emrgiorn, fl recieron y tuberizaron y presentaron madurez de 
cosecha m IWA 20. I00, 108 y 150 d fas, 1,as mis istarti'-s fueron ECIJ-OOOl 
y ECU-0025 quo pro snt iron omergencia, flor.icion, tuberizac in v madurez 

de cosecha a los 36, 147, 155 y 281 dfas respecti vumnento (cuadro 1). 

En la clasificacin de Lmubirculos per tamano, se observ6 tendencia a 
la producci6n de tub6rclos medianos a grandes, aunque existjeron entradas 

que presentarn ol 100". de tub~rculos pequeiios comb la ECU-O010 y ECU-0013. 
De 29 a 94 dfi s do dormancii presento la colecc i6n, 1a primera en presentar 
brotes fue W ECU-O031 y 1Wamis r ardfa Fue Ia ECU-0030. 

Cuadro 1. 	Valores estadfsticos para algunas variables paramitricas de 36 
entradas de mashua (Tropaelum tuberosum R y P) en Santa Cata
lina-Ecuador 1986 

Caracterrstica VALOR X S C.V.
 

MWximo Minimo
 

Longitud de pedln:ulo de la Flor(cm) 27,1 15,6 19,7 3,14 15,93 

Dias a la emergencia 36 20 25 4,01 16,04 

Dias a la floraci6n 148 100 117 11,67 9,97 
Dias a la tuberizaci6n 155 108 129 12,56 9,73 

Dias a la cosecha 281 150 219 41,75 19,06 

Lonnitud le tallo (cm) 150,7 69,4 117,7 19,61 16,66 
Ndmero de tub6rcu.os/pIanta 226 54 132 45,31 34,32 

Peso de tub6rculos/planta (g) 4960 200 2920 392,86 30,57 

Porcentaie de 	 tub6rcul s 

grande 46 0 16 11,11 69,43
 

mediangs 81 0 53 19,76 37,28
 

peaueihos 100 2 31 24,30 78,38
 
Dias de dormancia del tub rculo 94 29 58 18,24 31,44
 

%ndiniento (kg/ha) 71302 9375 37751 12185,70 32,27
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La entrada quo inons rind i6 f o Ia ECU-0010 con 9375 kg/a, mien Lras 
que Ia ent:rida ECU-0006 supuso Ins 70.000 kg/ha. En eo cuadro 

2 se presont In las di ez me jores ont radas y a;Iunas caracterfst icas 

agron 6 micls v "norfol gicas importintos. 

En ci iinto - p11s, onol cmpo no se observ6 la presencia de ninguna 

plaga do i mp,1r!:ilIc i a, in emba. rgo en ol a Co nanimionro se present6 

un Iti1ole do pll n I1 Lill(rIc ulo a los brot s tiOrnes , In q,,, arnerit6 

inclusiv. !n ,1ico 1d1il 1a. d0] i q 1e so pI)dn idontifirnntrol .1 1ni td 


ct r r.,n stupr o plogo 1',i'n s cor-ron
I I n, is uiuv', bul idat estil i 

r tria d s Ifh.ct 1,1 p,, in par5ono que posible ,:o;Le aC.1 ;1iOpI lii, 

ent re el as: ECU-(1O1, EC- 0004 ECU-OC6, ECU-0Ol 3, ECU-0031 y ECU-0032, 
mionto Jo ,la sintoratlo qii -; ,in uch.ipi rr , gonerrl d 1 pl Inc con un 

detenimiento en cc rIrc:niento de hoja y un aumonr o oxagerido brorrs 
(tallos)y Ia con,;,, unci i finil do quo ciertas plaintas no prosperan 
ni dan producci6n do tube rculos. 

El rendimiont~o de ruhrculos estuvo correlaconado con: numero y peso 
de tub6rculIs por planta y porcentaje de tubdrculos medianos, to que 
indica que posiblrmenro ostas scan las variables de mayor influencia 

en et rend ini nro 

Conclusiones y recomendaciones
 

El hbiro rustroro ob;r,rvdo ,n ]a colecci6n, origin6 gran desarrollo 

de plantas -n cu-ntn I bion Ia, por lo que podrfa ser utilizada como 
p lanta f erjo p . II iwnitci,cn de animales. Se encontr6 poca variabi-

Iidad on car r!tet's cOme: color d tubIlo y dc: hoja, nunmero de 16bulos 
y mayor va r)i I i-l, I on color de fIor, color y formal de tu hrculos. 
Todas Ias ent.r i ,a om rg ioron entro los 20 v 36 d as, florecieron 

a los 100 v I148 d t, Lubri z.ron a los 108 v 155 dfas y prosentaron 
madurez do os lh i los I-) y 281 df ,is. 

Cuadro 2. Algunas caracterfsticas de ]as diez mejores entradas de mashua 
(Tropaeoluin tuberosumn R y P) en Santa Catalina - Ecuador M86 

No. D I A S TUBERCULOS Rendim.
 
entrada Emerg. Florac. [uber. Cosecha Forma Color kg/ha
 

ECU-0006 22 122 132 243 C,5nico Amarillo 71302
 
oscuro
 

ECU-0002 22 114 138 250 C6nico Amarillo 62187
 
oscuro
 

ECU-0007 26 104 126 235 C6nico Blanco 55474
 
amaril
lento
 

ECU-0016 22 114 120 150 C6nico Morado 54093
 

alargado oscro
 
ECU-0017 26 114 108 150 C6nico Morado 50875
 

alargido )scuro
 
ECU-0012 26 124 142 225 C6nico Amarillo 48323
 

alargado
 
ECIJ-0014 20 100 133 245 C6nico Amarillo 47390
 

clarc
 

ECU-000 22 114 142 254 (6nico Amarillo 46776
 
alargado
 

ECU-0026 20 104 131 270 C6nico al. Blmrco amr. 45500
 
ECU-0018 26 118 120 155 C6nico Amarillo o~c. 43870
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Se observaron rendimienros superiores a 70 000 kg/ha. La presencia
 
de un pat 6geno (quo posiblemente sea micoplasma) baja el rendimipnto
 
a cero.
 

En cuanto a recomondi, i nnos so piodo decir, real izar por lo menos 
tres nuvis oviluaciones on sirtios v condiciones climil icas diferentes 
para vo i icar i ,comportrwnionto. Roalizar estudios sociopconmicos 

y dte imop>hi .o ,ro ciilrivo. dloorminar la porspectivadiojl p ri 

futur3 K, osti ospocio N, hos : i r psihilidad do uso Whl [oilaje y del 
tub6rculo, cnmo tarri o, puos :;ora ,na frmia indirecti de -provechar 
esta esp, rio, quo os i monos apetecida por ol consumidor. 
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RESPUESTA AL ESTABLECIMIENTO Y CONSERVACTON IN VITRO DE OCA,
 
MELLOCO Y MASIHUA EN SANTA CATALINA 

Laura Muioz E. y Carlos Nieto C. 

Int roducc i6 n
 

Uno do Los principales problemas en el mantenimiento do la colecci6n del 
germoplisma do estas especies-on el campo es la p6rdida del maurrial dKi
do a m:m,noi climitricos coma grinizadas, heladas ademAs de plagas y cin
te rmedades. 

La tecnic -le ultivo de Lejidos aplicada a1 establecimiento y conserva
ci6n de gormnmpl sma -s on cierta manora una soluci n il problema. adems 
ofrece alganas vntajas coma f.cil manejo y acceso a las lfneas de la co
lecci n v r.ijcciln on los costos de mano do obra. 

Objetivos
 

- Evilar IA rnnpunsLa al stablecimianto in vitro cinco ifneas de las 

t res espec iLs. 

- Rolizir onsivs preliminares para la conservaci6n in vitro de tres 
Iflfieis de las t-res especies. 

Materiales y m6todos
 

La colecriin d.o gormoplasma se encuentra sembrada en parcelas en el campo, 
para I-a inroducci6n in vitro so utilizaron cinco lineas de melloco, ma
shua y oca.
 

En el laboratorio se procedi6 al lavado y desinfecci6n del material proce
dente dei campo, con aihocol, cloretol. y luego enjuagues con agua destila
da est~riI; luego on condiciones asepticas, utilizando una cmara de flujo 
laminar v un ostoroomicroscapio, se cortaron rnms do 1s tres especies 
v se sembraron on el media do cultivo. 

El media de cultivo lue Murashige y Skoog (MS) suplemontado con Acido gi

berhlico en dosis de 0,25 mg/I para meloco y mashua y 1Umg/l para oca. 

Las yemas sombradas, de las 4 a 6 semanas, desarroLlaron plintulas quo 
fueron micropopagadis a partir de la siembri de nudos, con el objeto do 
contar con suliciente umero do nudos par inkiar la fase de conserva
ci6n. 

Para la fase do conservacton a largo plaza se utiliz 6 el media MS suplo
mentado con manitol en concentraciones do 0, 20, 40 y 60 g/l para melloce 
y mashua. y ,cio abscisico on dosis de 0, 5, 10 y 20 mg/l. 

* Programa de Cultivos Andinos. INIAP. Casilla 340, Quito. 
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Resultados y discusi6n
 

En In fiso do oatibiocirniento in vitro se evaluaron las variables longitud
 
d- pl n .a, rmper a do ndos , nnimero de rak" es v n'~mero de brotes pnr plan

tn. i li (. 15 v 0O flis p r. W s cinco ilneis de lWs tires espocies. 

.nI I I,. 1 t I , w . p,: ' , i lo'.;s !itas pr , i' s :.4, 1 i vi ib[,1 longi r 
do l r I , p ar I I s i I:,,c : I doec no I Inca, sl: y A o 13 s' 5pof [;1 : 

O I a . Ft -n .i s ,nC.a s do ,VA i: ' r !, ,on :, I I r A, 3 I rncspo c,-in 
i ; , o r i i P nt.n v'ir rn prP.sonr in3A,a n me Ir cmporr imi"nto 

la 1lno -C - I A Iro per lij " Mi!0; V.310 q ',r"poC)m Ii 1,,ngitud 
., pl nt.31 q I ow C'0 i V 10, 7 Mn l-'- '.) dII, , s t,-. 1!11b ion 
par t.nor O ro ,' r - K,, , !. , r i,: ", v hr I , in mi-hni, A I i'na que 

prsentA ' !nI. )r , ' [ l 3i, I I [Ip II- I I i I I 1v1r 1,"I, i ,,I i' ) I i t a f ,o 

I F I*l-C01 , vI pi' ,1 loa. 4"-) v IfI C ITnZ !.3', vAt re p-i,,moTdios 

do 6, 5 v , 1 r, 'v," i ,nvc, on c m in lnI c, i ') . ' Ii 5 Ir C'
rres n r i n I I .K,I -,27 v K, FrN- Wc p'od-. 1I'.- '110. If r-,I -,2 ,,.3 nt
 
los n :iv)-,, pr q, ioq , l, itd pl 101- I i s n,:cnA ra
0 do ,n 5 v c vva-
IU iCi n, ;, , -on - '11 , - ,r-,, io, do ,12v 17,2 mm r,, , : nr . 

iEs ir r tinno 32 y:- I I; -Ap i i., z ,' y ) ra sp on3ioii & *-o w 

ran on forma s y, --t r 1 i !- 3 .' t o, :k n in vir rn.3 .o-'.roi, 

Cuadro 1: Valores promedios, para la variable longitud de planta de
 
melloco, mashua y oca. Fase de establecimiento in vitro 

Lneas 30 das 45 dfas 60 das 

Longitud do planta (Nm) de reellocr 

ECU-006 6,0 2,7 12,0
 
ECU-007 4,0 5,2 7,0
 
ECU-01.3 9,5 7,0 30,7
 
ECU-I05 4,1 3,1 5,0
 
ECU-036 2,9 3,9 9,0
 

Longitud de planta (mm) de mashua
 

ECU-007 3,7 4,2 5,3 
ECU-010 3,3 5,7 6,2 
ECU-015 3,8 6,5 9,5 
ECU-022 4,2 5,3 4,8 
ECU-027 3,3 3,3 7,3 

Longitud do planta (mm) de oca 

ECU-020 3,3 3,7 3,6
 

ECU-031 7,2 5,1 6,2
 
ECU-042 4,5 5,4 17,2
 
ECU-043 3,8 3,3 4,5
 
ECU-052 3,3 3,8 8,0
 

En la fase de conservaci6n in vitro se utilizaron tres lfneas para mello
co, rashu.- v ,ca, 1Is variables ov.aluad.as feron longitud do plarta, porucen 

taj, do, sprvivoncia v porcontaje do rvgnerci(fn. a los 60, 120 y 180 

d 9s. 
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Cuadro 2. 
 Porcentaje de supervivencia y regeneraci6n de plhntulas du melloco (llucus 
 tuberosus Loz.) en la fase
 
de conservaci6n in vitro, en 
las tres 6pocas t evaluaci6n
 

E__oc,__s de ealuactin (dfas) 

60 120 180 60 120 180 60 120 180 60 
 120 180
 
LINEAS 


MANIT01, 

0 G/L 20 G/I. 40 G/L 60 GIL 

Supervivencia
 

DLCU-000 100 0 0 100 io )3 S , 2 82 7,ECI--o07 100 0 0 loo 100 i o0 100 100 1t,O 100 9b t)
ECU-t)l 5 100 0 0 100 100 1 100 100 100 89 55 

Regeneraci6n
 

iCU-00 100 1 I 1OO 80 Z, 70 1O 56 0 0 33ECU-O07 100 m m 100 100 3 100 44 47 0 0 19LCU-01 5 100 M M IOO 75 8 b7 33 13 C t 

m Plantas muertas
 



Respecto a 	la variable longitud de planta de melloco, en el an.ilisis de 
6

variancia para Iffoas y nivelos de manitol se presentL diferencias a It -

mente signiI icar tvis Il I,,; tros 6pocls de -,, ItIc in. En ctLanLo a los 

promediu3 do ni,'!olos do ,nini ol o intor1cci,in so obsorvo el efect o de las 

mayores conc,:o l minitl , ro I longir,i d ,Ilop1 inir , obten .ionracion, do 	 I 

dose n oi.r,, I 1w it ,. , I,It O,,lt :- I 0 d p !i,Ct ) I 

Fn , , ,1 p ."I ,,ie 	 . 1; I 

do In(ll , ,-i I 1 .r - i o..4. i if-I i. sM.uIs I i c n tra cicAl 
-
de 40 ,/1 d, '1' 1 11 1 i 1t 10C ' dr s,1p -,rvivonci i par l s I ffl as 

ECU-007 y E -'l(l -	 v I uvI i c i,ro , c. r ihI p ir I EC1'-006 presen

t6 Q3", a 1cs v .i v I.2'I 120 i f , ; i fl I -ron i ps i lo

rentes pi 	 I r ns r -:Iin ' ' ,s I aIi'. itr I c ,nl 	 T s,r I 

rnnct o) sii ' i i s r 4 oin rc , o i, i t I I C i1 1, i t t l s( 6'' s , ro t i Ia 
pO p, ;1, V'i) i I' I ' I C ' III r1I c 1 ,1, 20 g / It i C I)I I tI' I '' 

d1In f o11 i1u iL 1'p.r v it I ) r ;Ii fl2 L ''o-l tSitC 

: 'l- a 1'o it I I 5p in n I u .' ron C) 

do ' i o. , . In',. 'I ip , -'1 in sr i.!11nt 2 d1 las 

plantIl I- v : "i!'.l. i v,0 s ,' , v'vi',., Iztl os pr .''nt. i ,cs 

mue rte espo,:'! ,0 -en I r , -2, r .1 ov l,i 1c 611. 

M i od e " 	 -1' I 1 

n 

-

En masha, 'oe ,'s-r 1 '1, .1 ,los is do ro ri nint o df crocimionto efoctiv.i 

para Ia coIs(,rvic if il vitro si 2o I. d maini o I poe so dobet toi r 
en cuenti Ios fact c)rs do humed li, y tomperatiira. 

Las dosis d e icido .-bsc I ic( tit iIi i das p ri Ia consprvac i6n in vitro de 

oca n ueron ofoct ivis, so obtlivo mu(,rto do lns nudos sombr.idos enost 
tratamientos, s6 Io on o mo.dic -,:) ronI ;,-obtuvo 100I,, de supervivencia 

y se pued mlnroner Ticroprop.1itindi cada dos meses. 

Para el pcor,:ontaje de rgolnerc ion (cuidro 2) so cortairon los nudos de 

I s pl intu ,a s que do-sirrol laron on los 'iiforontos t ratamientos y se sem

braron on mt! o ,e ciilt Iv Ivoh [co, lie~gn de cidl eval, cirjn. El porcen

t je -n ( : n fii abto o - con cj ncentra ci5n 1cd". r r 7 loe ,fns nt , It- [a 

40 g/ I de militcl pi.'. I 1c ,'spcies do H1 Ioco V mash-I . 

Gonc lus iones
 

Las Ifnois 	 do mnelloco, mashua y oca respondieron en forma satisfactoria 

a la [ase de establecimiento in vitro.
 

La respuosta a Ia fase de conservaci6n in vitro fue variada, la especie 

melloco y posiblernnte mashua pueden conservarse in vitro con la dosis 

do 40 Q/1 do manitol. 

El retardante do crecimiento ABA, no respondi6 a la conservaci6n in vitro 

d o ,c i posiblemente por las iltas concentraciones. 

Bibl iograffa
 

I. 	 ISP[ I A,\N. et. 11. Cuitivo de tojidos Iticropropagaci6n, conservacion 

lI I 01 r.i de de,xp, in ', o Ior p11 papa . Centro Internacional la pa

pw. .nit 1 1..., Iog a o peciI zi da. Lirna-Pere , 1984. pp. 1-17. 

-281



2. 	 ESTRADA, R. et. al. Maintenance, micropropagation and seed production 
of the andean tuber crops: Oca, Olluco ind Mashua. In. International 
Congress of Plant Tissue and Cell Culture. 6th Minneapolis, Universi 
ty of Minnesota, lQ86. 2p. 

3. 	 ESTRELLA, D. conservic in do germopk sma mdiante cultivo do teji o,;. 
In. ReuniAn nacinal de recursos genticos de plantas cultivadas en 
Ec,-ador. bra. uiro, !NIAP-CIID. CIRF. Quito-Ecuador. 1983. pp. 41

45.
 

4. 	 LA ROSA, et. .t. Aplfric Kn del m,nitol pira la conservnc Lon in vitro 

de .!llucus Luberns . In. ongrso peruano do gontica, lero, La Mali 
na, Lirn-PrN , 1QHA'. p. 18. 

5. 	 PULACHE, C. tr1. al. (Liltivo in vitro do mashua. In. Congreso Nacional 
de Botnica, 3,-.. I iuiros, luitos-Per, 1985. 48 p. 

6.--------, C. e. al. Uso del nanitol on IW zonservacion in vitro de -
Tropaeolum tuborsum. In. Congreso Prano do Cenktica, lera, La Mali 
na - CIP. L mrn-Pr,.,-m, I986. 25 pp. 

-282



UTILIZACION DEL GUAGRAPANZANO 0 CEROTE (lesperomeles spp.)
 

EN LA ELABORACION DE MERMELADA, VINO Y YOGURT
 

Isldro CutiArrez, Polibio Duque y Ramiro Criollo*
 

Introducci6n
 

La crecionte nocosidad por conseguir nuevas fuentes nutricionales, 
basadas on opoci s vogeales aut6ctonas, nos impuls6 a realizar el 
presente rabajo.
 

Nuestra flora es muy rica en especies alimnticias, par desgracia aun 
desconoc Was. A.1 consumo do c iorros frutos sil'ostres par nuestros 

antepasadns. Io fr.,nnd par la cnnquisra espaiol a en cnnsectiincia 

su domestic n %, inlsion on las ditras acrualos ha desaparecido 

casi pr cmp ,i , o, do W que su; bond,,,s di..t icas y medicinales 

Corn) rl .n I iq r, in do,. pro,..., iMani o go ,'oncon. 

Nos progunrr:r .,r ,c s par q&, r , ,s ras ve o. t Ins no merecen uns ' 

estudio serio quo dotiormine sus potencial idades y a la vez que sean 
factores bisic.s ,do r,-,rotacion do Ics pirmos? 

El conocimienro sabre guagramanzno a cerote como fuente energetica 
y proteica ojemplifica asros antecedenres. 

Objet ivos
 

Determinir si el fruro de guagramanzano o cerote (Hesperomeles spp.),
 

sirve pira Ia elaboraci6n de mermelada, vino y yogurt.
 

Materiales y m4-todos
 

El fruto nad'r, fuo recogido en los piramos de Aloag-Ecuador. 

Metodologfa para la elaboraci6n de mermelada 

En la figura I so indica Ai diagrama de flujo utilizado en la preparaci6n 
de mermelada y las alternativas del estudio. 

El fruto fue lavido y pulpaoda. En la pulpa se analiz6 los 0Brix 

y pH. En el primer ,nsavo se formul 6 507/ de pulpa con 50%o de azucar 

y O,3% de pectina. En eI segundo ensayo se formul 6 457. de pulpa con 

55% de aztcar y OMA:, do pectina. En Ai tercer ensayo so diluy6 la 

pulpa en gua on una proporcin 1:1, luego se formul6 40 de pulpa 

con 60, de azicar y 0,47, de pocrina. Estas formulaciones fueron some tidas 

separad:,m,entea cocci 6n, concentrindolas hasta obtener 68 0Brix. 

Metodologta para la elaboraci6n de vino
 

La figura 2, indica cA diagrama de flujo utilizado para la obtenci 6 n 

Colegio Agroindustrial Aloag. Pichincha-Ecuador.
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de vino tinto y v~no rnq.ido.
 

El fruto fue pulpitido y sulfitado, la extracci6n del jugo se realiz6 
utilizando:
 

1. 	 Prensatdo on Frto Iuego de c inco dfas do fermentacion preliminir 

con tolo 1 :!cwc o. 

2. 	 Prcns i W on cali One luogo de in osc'ildado con toda desecho cn)i 
el fin K mnjo,"r rla extricc ,an del pigmento rjo y obtener vino 
t f n t a 

Los dos .srs ns f.ron Ajui'J.dos pr'ovin a I i feranticin a 27 0Brix, 
3,5 do pH1 a 0, 75 dec id!oz ,x[rsio " 1c0do Ar rico. So hacul,1 
con levadura An pill Saccitiri,_vces cerevic te. Vara mejorar la ferenta
ci6n se u: ilii A .xL .:-at7 leva,ur. 1 .- riTmer Li Is5eg a,soparac ia3n 
del sedimnt- so , fw iC !"; quico I.fas K. inicia.a 1i formintac ion 

s ga:lin i 	 :iorn fLeniosy el :,) inau itt. dos -10 . Was vinc z s isf ob 
fueron a:'a I i r i 	 cabL as: ha n , :in rMua ::v I I AN ! o . f I 

Metodologha para !a laboraciun del yogurt
 

En t a fiii - , 3a_ ncuan[ra eI di igrima de flujo ur.ilizado en la prepa
r-ic ian ! , (S o 

La lethe pir i prc i nro hervida se enfriW hasta 45 0C y Se inocUl6 
cult ivo do vi:,,i:L cmorc iil K it. so mantuvo de 40 a 35 C durante 

cuatro har-- ipr;ximiid iunwe, 1a tormenricin se parC par rafrigercicon,
 
isf quod5 I iLo piri :cnbinars. con la pulpi de este fruto, ensavAndose 

cuatro mz'l is an dlferontes proporcion.s . Foas las formul iciones 
fueron ,ndhiL.-,adas .a 253 ix. 

Resu Itados
 

Tabla I.A Resulrados de la elaboracin de mermelada
 

Foraul ac i ones ensayadas 
Resultados 50% pulpa 45% pulpa 40% pulpa 

50% az6iar y 55% ai6car y 50% az6car y diluci6n 
0.3t pectina 0,A__ pectina 0,4% pectina 

°Brix inicial 12 	 12 9
 

pH inicial de la pulpa 3,4 	 3,/+ V 

0Brix 	Final 68 
 68 	 68
 

pH final 	 3,6 3,6 3,6
 

color 	 rojo intenso rojo intenso rojo intenso
 

olor 	 caracteristico caracteristicn caracterlstico
 

sabor 	 -Itr"ingente astringente bueno
 

sabot 	extrako notible notable no existe
 

consi stencia iuave 	 iuave normal
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Tal)la 2.A Resultados de ta elaboraci6n de vino
 

Resultados Prensado en frfo Prensado en caliente
 

0Brix moto 27 
 27
 

pH IoSL, 3,5 3,5
 

Ferment-aci6n con
 

deshecho 5 dias 

% de acidez del mosto 0,75 0,75 

0Brix vino 10 
 10
 

0alcoh6lico del vino 10 
 10
 

Claridad Transldcido Transldcido
 

Color Rosado Tinto
 

Olor Normal caracterfstico Normal caracterfstico
 

Sabor Agradable Agradable
 

Sabor extra o No existe No existe
 

Tabla 3.A Resultados de la elaboraci6n de yogurt
 

Resultados Pulpa 60% Pulpa 50% Pulpa 40% Pulpa 30%
 
Yog.Nat.40Z Yog.Nat.50% Yog.Nat.50% Yog.Mat.702
 

Sabor Astringente Agradabie Agr~d3ble Poco 3gradable
 

Color Rosado muy Rosado intenso Rosdo Rosado p~lido
 
intenso
 

Olor Caracterrstico Caracterfstico Caracterrstico Caracterfstico
 

Consistencia Muy Fluido Fluido Normal Normal
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Fig. No. 1. DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA FLAiB)RACION DE NIER.NILADA 

FRUTO 

LILAV ADO ] 
P'TL PA 7. \CO) 

DOSIFICACION DOSIFICACION DILUCIONI 
AZUCAR v 0.30/o AZUCAR Y 0.31/o 3 00,'0 AGUA 

PECTINA IIC fl",A L __LDO SIVFC AC ION 
4Q0) ) PUL.'A. 6011'o 
AZI- CAR Y 1)40/0 

LOLL ON 

ENVAS ADO 7 

FEN FR IADO 

S EL LA DO 

ENSAYOS 
ORG AN OLE PT ICC 



[ig. No. 2 

DLAGRANIA DF 1:I [jo 

PARA LA OI:CQ 

[HE1 VIN () I N] o Y* 

VINE RUIS Al)) 

FUTO 

T. 

K PE ~jj 

LAVADO 

LVULLPAIJDO 

1: LFI rA 

IIiSCALDADO AjjIj-E DE NIOSTO 

27 BIRIX pH -3.6$ 

DI -1D T [NOCU A hT 

E 
C 

H 

AJUTSFE DE NuICITO 
2706BRIX PHi - 3.5 

INC U LAC I CN 

N 

T 

0A 

s LRACTO 1)L L1FV. 

FERM EACO 

L 
1a;lt 

DOSIFICACION~DKFX 

RACTO DE L EV.1igultII 

RENSAD) DSIE 

CH 

L RIMER SFDCBIFN TO 

TRASIE6O0DL-ENT 

CL AR IFICAC! ON 

ZYI L ZACI 0N SEDILMENTO 

MAD UII A C ICN 

FjjMaorF LLA DO 
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Fig. No. 3. DIAGRAMA DE FLUJO P'ARA Lit OBrENCION DE YOGURT. 

K LNUCULACIuS CTPLTIV0 DiE YOGUR 30/0o 

L'It: NA 1~I{.l 

40"/L3 60 ~0(); 

PULPA 130 io A 50J PULP A 40~ 'o PULPA 3 0 
/o 

LICUADC) 

DO 	iIF IC ACI N 
25 oa RIX - -

YOU E FR U TjJ
 

PLIfADE
 
D~C!0NC-t 



Conclusiones
 

La mejor formulaci6n para elaborar mermelada, es Ia dosificaci6n 40%
 
de pulpa diluida y 60;1 de azucar As 0,4"V de pec.ina. 

Debido a la divorsidid do p ig enrng coIor, idos quo posee oste fruto, 
a[ ompI a r vir is mot od,; so obt ieonon vinos de di ferentes tonalidades 

" 
V 	 iil "-S 

Con 1 dosi i i o n do 1 607. do yogurt nacural y 40' de pulpa de fruta 

se obc ioren I a mjo ros car ictrf fscas de 7ogurt. 
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ESTABILECIM!I*NTO )E C()IECCIONES VIVAS i)E 'IOMA'I'E )E AR BO 

(Cyphomandrai betacea SendLt ) EN TRES LOCALIIADES DE LA 

SIHRRA ECUATORIANA 

Alonso At.irihuana C. y Gijillermno Albornoz P.* 

Introducc ion
 

El tornamo do 1rhl o '"ramri lo" (Cyphomandra bet cea Sendt.) es origina

rio Qi ton And's *,cuitri inos y perunos (2), en donde so ha oncont rado 

gran d vsi lid ,onot C ; por into so consider, importante la colocc in 
y pro,;,'rv iw jn ,t mir r; il grmopl is ic, do I. espocio en menci -fn, 

a niw l nvwionl; ,ostr p! ,nra pr sonti ti Amp! io ringo do Ada Kcin cpt,n
 
al .mbin,:o Incl , habiOndgo orcconriaeo 1 cnmplora prodiccionplant-is on 

en alr il't; VITA ,si, los ,3) m. .n.nm. (Sabirngo-I ,a) histaqpo M; 

los 28"C0 n.q.n.. NO)c . Ui priori coloccin do tomto d' irl)0l 
cultiva,a so roil i& en novilr, do 1985 on tres provincias do Ia 
Sierra occ.i' nri 1n i: [: bhcr , Pirhinchi v Tngurahua, rocolectrindoso 
(in esta - '0) ot' rdan.Or-siAn 


Los objt.ivos d, la invostigaciln fooron: ,ncontrar el media de germina

crOn nAs Mr(,ciao pnri Ia otonci6n de plintulas do semilla en tomate 
do irhol v ost Oloc:r "colecciones vivas" on rres localidades de la 

Sierra or-icaii c. 

Kateriales y m odos
 

A. Primer eqtudio: Colecci6n de especimenes
 

La color:i.n do ,spy "meneq do tomt' do Arbol se realiz6 en tres 

proinciA; d I. Sierra ecutoriana tomando muestras de frutos de 

canpos do cult ivi, hirortos caseros V me-rcdos. 

Duranto l rcnrrido so coloct iron cinco pr y por entrada,
friitos)O rbol 

con Ai objeto do ;i;g',,ir a horencia materna (la roma de cada una 

de las nmn,.stris q,, hiz. on forma dirigi la directimente a la planLa) 

a cadia envrr i s,o 1i iCn if c con las siguientes lotras y numoros: 

des-le Gap-Tl h.ta k ip-TM6 IN,.:moros de recoloctorl. 

El primer rocrri dio real izao en zonas de Imbabura recolectindose
 

un tocal de 19 ontradas, oni segundo rocorrido on zonas de Tungurahua
 

colectAndoso 12 Pntrcdas y on ol tercer rocorrido on Pichincha colectin

dose cinco 'ntradas.
 

Los frutos fuo.ron eval uado por: tamado, forma, extremo apical, color 

y aspecto de poricarpi,, mrosor y color de pulpa, tamano, muc.lago, 

Forma v color do 1i ,omilla. Los frutos que prosontaron mayor tama~o 

y grosor do pulpt respondieron a las Gap-T41 y Gap-T43,,:r entrads 


el color prdominunto dol pericarpio fue l tomate obscuro, la forma
 

m~s generaliz ida. !a .,{pti-a.
 

Facultid A. C i-n, i-is Aqr FcnIas. Universidad Central del Ecuador. Quito-Ecuador.
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B. 	 Segundo estudio: Evahuaci6n de medios de germinaci6n
 

Este estudio so rll i,', ,n li inv.rn dero del ITnstituto Ecuatoriano 

de Recursos tlidriilico (iNEIRtt), ,hic do en la parroquia Ascizubi 

del Cantn 2ywynrbe o iiha.
li',.h: 


Se ut I i za ron cd jionos do idra de las 
x 0,20 x (jo ) n rw n,ios de gorminacin 

1. 	 Suolo , gro Indino
 

2. 	 Arena
 
3. 	 Por ina
 
4. 	 Baga,:o, de cAni
 

5. 	 Arena sola 


Los medies on 
y una de irona, 
partes do ;,olo 

probar I 'ndis 
negr indi o y 

"erminiciin
do 
So ini I f ; w i M nT0r,0: 
fucron: p-r-,no-ijo f . 

del t.l I , . y p"- H-

tratimiros fhoro : ,a , 

y Irpl, 

rmiiici 


!o I nI 

, n1,ro 


siguientes dimensjones: 0,50 
fueron:
 

(tostigo)
 

las proporcionos de: dos partes de sitelo nogro andino 
l,)s part es do sue lo negro and ino y una do pmiia, dos 

uni eo ha IZ do ia; a swmilla para 
s, ,ht ivo o la variitid "Redonda". 

imnt 0 i i z r, I is viriAbles ,val adas 
n I 1,, I '8 dfi is, loigittudP s 2,, 

:ro Jo hojis pr )IliT! l1,. Us mejores 
indinn v nr ,ro M inn mis pnmina. 

C. 	 Tercer estudio: Establecimiento de colecciones vivas
 

Las "colacciones vias" e ubicaron en Ins sigrionros localidades: 

1. 	 Provinci a 


Cant6n 

Parroquii 


Lugar 


Altitud 
Temperatura 


2. 	 Provincia 


Cant6n 

Parroquia 

Lugar 


Altitud 

Temperat, ra 


3. 	 Provincia 


Canton 

Parroquia 


Lugar 

Altitud 

Temperarura 


Resultados y discusi6n
 

I. 	 Colecci6n de espectmenes
 

: Pich i nch.i 
: Quito 
: Tumbaco 

: Campo docente Experimental La Tola "CADET" 

2465 m.s.n.m. 
: 12°C 

Pichincha 

: Cayamhe 
Asczubi 
Monreserrfn Campamento el "Pisque" INERHI 
MAC 

: 2600 m.s.n.m. 
: 15.1 C 

Imbahurn 

: Cotacachi 
: Imantag 

: Quitumba 
2350 m.s.n.m. 

: 5,8 C 

Las entradas recoloctalas en Imbabura, Pichincha y Tungurahua se presentan
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en el siguiente cuQdro: 

Cuadro I. 	Entradas de tomate de 5rbol recolectadas en: Imbabura,
 
Pichincha y Tungurahua
 

No. de colecci6n 	 No. de entrada Nombre comrn
 
al banco 

Gap-TI -' 1101-01 Amarillohteado 
Cap-T 1101-06 Amarillo mora(hfbrido) 
Gap-T7 1 t0t -07 Amarillo puntIon 
Gap-T8 -Ti t 1l03-O8 Rodondo cnlombiano 
Gap-T17-Tlg 1904-17 Rodondo do Petileo 
Gap-T20 1904-20 Mori 
Gap-T21 1904-21 Pir ifrme 
Gap-T23-727 1903-23 Ctst il II 
Cap-T32-T35 1903-32 Neozel~indez trompo 
Gap-T36 1903-16 Pequeiso 
Gap-T48 1301-48 Arari llo 
Gap-T=q 1903-!+q Si Ivostre 
Gap-T5i 1104-51 Negro 
Gap-T52 1104-52 llbrido 
Gap-T56 1302-56 Redondo 

Los nombres de cAda ma de las entradas fueron proporcionados par los agri 
culturos, In quo probibleomente determine que dos ontradas de distinto 
nombre puedan corr.,sponder a un mismo cultivar per ePj 0Or10 la varied.id 
"amarillo 	botoado'" estarfa igrtpida desde CapTIl hasta Gap-T5 y asf 
suces ivament~e con la ,omis on rd,. 

Coma so V3, ostos conceptos doben rornarse con a Iguna reserva ya que 
no se cnocoe I i ihonsid.d con quo Al imbiente podrfa determinar cambies 
en eA aspocto do1 frurno v oras car ct,,rfsticas. 

2. Evaluaci6n de medios de germinaci6 n
 

a. Porcentaje do somillas germinadas a los 38 d;as.
 

El tratamiento que present6 los miAs altos porcentajes de semillas germina
das fue Ai suelo negro andino solo (1), que alcanz6 un 88% de germinaci6n,
 
seguido del Lratamiento (3) negro andino mis pomina.
 

b. Longirud del talltelo i los 38 dfas 

Las plintuliis de tomare de irbol que alcanzaron su mayor longitud en los 
siguientes Lriamienwos: suelo negro andino solo (1), seguido de la 
mezcla negro andino mAs arena (2). 

C. Dilmetro del talluelo a los 38 das. 

Los mayores diamtros presentaron las plintulas del tratamiento (1)
 

suelo negro andino solo.
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d. 	 Promedio del nfmero de hojas pot plinrula 

El tratamiento quo presento el mayor nurmero de hojas por plintula fue 
el suelo negro indino solo, con un promedic de 3,'4O; este medio de 
germinac in sobroeliK on todas Ins variables ovaluadas. 

3. 	 Establectniento de colecciones vivas
 

1. 	 Loci idil. A. 

E! sistema te pln! 
las entradis toron 
4stas se coloctron 

'irpo 	 [,cnto 

cin& qp so 
dt- ri Lui!:s 

cinca plintis, 

Exprimental La Tola 

uti likz fue el marco real 2 x 2 m. 
on dos reper icionos. en cada una de 
dind run not i1 I diez por entrada 

y par lo i il idi(. Las c inco primeris ;e i;nt ribuveron on forma socuencial 
desde Qap-TI hasta Cap-'"56. Las orris cinco so ,;bic iron iloitorizadas. 

b. Localidad. B. Moroserrn C mpameno el "Pisque" INERHI 

So aplic6. mismo prccediminto quo on li a A.el 	 |oc1lidid 

c. 	 Local iad. 1. :it : ;mn5a -- HItir 

Se uti IzoA lP mimo procodimiento que en las localidades anteriores, 
con la difproncia qtio ol sistoma do planraci6n en la segunda repetici6n 
f[e de 1,50 x 1,50 m. 
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CUCURBITACEAS NAT[VAS DE AYACUCIIO (2750 m.s.n.m.) ESTUDIOS
 
BASICOS EN COIECCION-S LOCALEFS 

Fernando N. Barrmte'; Del Aguila* 

Tntroducci 6 n
 

Las cucurhi r icas cns i iven in grupo imporr inte de plantas muy aprecia
das, esptcialmente ,n los poblados rurales. Tienen tan amplia distribu

ci6n qji. C:tsi tos los dep.irrim,:nLo! NO, e inc:luso pakses hatinoa
rnricanos, r ioron qnsi prpi as cuitri bi sts. Sun cons-imo on ni1etro 

pats s .signirfic.itivo . porn I cnmerciili i i1n I i hi- y el poco valor 

que - an I i iw iArn, Iic,.r ,in , lt tro do bi) precio'Ia j,,r 
y do pm-e I ,ro ,r inar P. ii . {rto ,ip- V jasr ifi.: ion y ,t ros 

rnis, ,er;vi I,, e, ! i po valo, r ritiv; !,n py-t, v P ja ac t,pti,-iin 

en zonAs ,rhin -s, h in 'nt riit i W, 1 Ii p- i irr t i i n cient ffica por 
parto del M i-t.-i, do A rin r iri v -l Ido des. Es ctri soMi iver-rs-i 

quo, i1 p -Ar1 ' ,;-r - ',ori in !r in ,';.-,.r it coas, ,inl1 

no ce ha ,r-,tk z, 5 i n n irin i I c, i:rnt in do' ,in grmoplAsma. 

En Av -i:: 1',t I - o cq r I iso id"s"vn, a, ra pt n r a s , vari as species, so 

de cuuhi rons ontr, I]s quo pr ,wninn K 'qi..inka'" que exhibe ciracte

rfstic- s d Q:nv,0cuerho,r, . .. ii V C. v a ca lai na ((. ficifo/ia), 
cuvo rO -n' 1 (t i A o n rinor .Ia 1 c i u QCvc I aan LP o 1 a i rithe ra 

pedIaa . Fs c it t rt' qt i ca Ia irpl IA va<riabilidid marfo 1 gica y cuali ta.i
vA de Ia "I i n , p,-tro os import nro anot ir q,:e I a ca Iha za t ifne 
tanmbi n muchos 4rnip.s, .aIgunos ,de grin cal dad come rc ia I. Es pos Lble 
encontrar a a r h i t ir- is s i 1vestres, do Fron, s pequedos, que crecen 

,exponri imont , idi ' nriovi ,'pocaon l luviesa. 

Todas estis his -; nos han motivado, desde hace cinco anos, a Lniciar 

un registro de cucurbitLiceas pa ra concorlas me jor y s-hvaguardar este 

patrimnonio agr-cola; nuestros objeLivos principales se rusumen en estable

cer un nbinca io iermoplasrna y encontrir los mejores ecotipos para uso 
en la mi acit ., 

Trabajos iniciales
 

La dea iniciil do '-studiar las cucurbitAceas fue motivada por ]a bnsqueda 

de plantas qulo fueran buen material para estudiar el virus del mosaico 

de la sind .h (.,V), span muy susceptibles, resistentes o tolerantes. 
En el trinscur,;se, p.,dimos anotir que no s6lo er-i un buen material [itopa

tol6gico, sino quo consritufa un excelente germopasmna olvidado pot 
la cionci i. 

Por refarerc ias so supo que tales cucurbitAceas estin distribuidas 

en todo el departAmento do Ayacucho, en zonas bajas y cii idas (2200 
2800 m.s.n.m. ), lanqic, algunas pueden crecer en lugares frfos (3200m); 

se comercializin hiorn on los mercados rurales v urbanos de preferancia 

en fresco; es :"stimhro consumirl.s maduras (frutos de color amarillo 

naranja) y soloalos on ci campo (en este estado no se hal Ian en eA 

Progrmrna le Cuitios Andin.s, Facultad de Ciencias Agrarias. Udiversidad de Huamanga. 
Ayacnw:ho-Perl. 
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mercado ) . En h In a ost , se colectaron cncurbitictas en e mcrcado 

y en I is char r is de ,aimpeginns do Ayacucho, Muyu rini, Chacco, Quinua, 

ituanta v fluat iras. 

as qmi![ia pror,, i is ,e .:onscrvin on refrigerici n a 50 C, on bolsas 

,Ie pipel ; on .-I -'-in i. . i, do colcckin se comc'nzo . rem-ir Ing primerns 

dates do morfelci- v nillrivn, con li idea de ganar oxporienci, y multi

plicar el m rrir i. 

Trabajos posteriores
 

Pospuls do I is prir".is ,h ,or.;aciones, ge continnarn I is caracrerizacio
nos , Ins -'' . I'- '.' f." ,' I' I , ItIi , ,'ndim iOnr 0 v pr, (I, i,'t dio ad, ,
cian cont r,- !,a ,Io semi Ilas, principA.lmonte en Oqwinka" (Cuc rbi t,i 
pp. . En C. i Ifol i a v C'clantehera y o rpod i;ol imontr ntire nV 

Resu Itados
 

I II V Imitn 1wntI ii'- ,hI ca s, qP h in ,,locraid 

c .,'!l I ;~ . 0ui:' ti >1I. : ,, i..n 4 *TI'.1" A.~i-.. I ." !,-; le 3ccI Irudte o 3 is I((L fi i : td .q J ,:r , l g In! v F'n eg&.iY~fonmlogh 

Hri l1, 2 AP, r, iin ,nr,, 02 de ova tuaci6n fir opiatIo g ici v t32 It 

pr-, t ,h w :, I ;.mr 1 1 , 

1. Caracterizaci6n morfol6gica y fisiologa del crecirniento
 

los isp crn, :icf I ,(;g I l i"I nqiwirk I" son .I ste;--i j il 'n s a Iqill II 
I ri,c ,,rf q! i,-I; . rLFrI q P I C . mos hita v ' 'T.P,'. Sin embh trpi , 

much~i n e ,,I is ,lif iorn .do Io ,st obl,,p!n,, p it Imunte on los darn,; 
dPI podr.t]ic, K. hn] is del l .,: c, (ie, !in v t I Lasniones qawink 

rl siIr, n . irtI r ;r i ; i int'irn '!j q 'DOW Id, d la doqi s peri, 
int e riorn2-. 

Conpr.ilmenr os ,s nii'rb ti coras nat iWa: son do hibi t os precoes I 
,neo);. n tianttICrPc imint.r, floric in y maduricin del trunt. 
Son pla L i; qu- r.spon,.n mu; hion a Ii INz sol ir v :1 Li fertilizacin; 

fe11ll iWP xubr rimp on ct r iv, ;Io % muche menor cuando ,r,,c, 

i,OCii d v ,ca," q ri. hin ,] , i: i 05 nt ms 'os 
per t,",rm ':i tV f arnts. pr me jer roleran ia I 1i oqiUfa v 1- de 
mejor r, Icir, n:ii . Ia lt O i . i on ,I site'i. 

U no , r i.Liq pr,: 

2. Morfologifa y feiiologia floral
 

L-i qawi nk, ini ia si f Ir i i n Ent re 45 y 60 dias de edad atcanzando 
<u mix imo .nr r. In 70 v I 9 ,.- In coal del yf.- , deponde ocot ipo do 

a es r ia An ci IH.r ica LI f Ie r ic in m.scul ina os abundante (21 - 80 
o rosl 'p lint I v monor Ia fomo nihu( 4 - 26 EIores/planrnr, cuva apariic ien 

,curre on fnr.t-i prrigros v. pari I ogra r "n mAx mo premed io ent re 00 

85 dMis. 

las I I oros masc,, I i ns aparecen 10 a 13 dfas antos qle las femen ilas 

gneri lmon, Ing 2-3 hwron's iniciales no cuajan y se desprenden. Los 
primt,)r. frut c r, 3iles ,on - i,,mpre Ins mis grandes ; se forman a part ir 

'd , 1I I I 2 'm( (,5 - 60 dias de edid). El crecimiento del frtte, 

.l II pol in I- i a l.I midurez, e; mnuy r.pido (20 - 30 dfas). 
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Cuadro 1: Morfologfa y fisiologfa del crecimiento de qawinka
 

(Cuc rbhita 


Caricter 


Longitud eje principal 


Longitud ramas bas.les 


Longitqd entre nuuas 

Oi5metro tallo principal 

No. rnma. b sales 


Color let tillo 


[ongitud ho Ks n.lmai s 
Ancho hoj-is madris 

Abertura bisal hnjis 


Longitud del pecioal 

Manchas blinic s en hojas 


Longitud del frdth 


Oiimetro det fruto 


Espesor e al~a 


Presencia de verrgas 


Color del Frjto 


Longitad pe rncu1o 


Qibmetro bane pelihculo 


No. semiIns fr to 

Largo de semiIIa 

Ancho de samilla 

Color del pednculo 


Inserci6n del peolnculo 


Implantic[cn dei pedenculo 

Color de semilla 


Desde 

spp) 

Promedlo Rango 

4,83 m 2,3 - 6,5 m 
2,99 m 1,6 - 4,7 m 
11,91 cm 5,6 - 15,6 cm 
1,02 cm 0,8 - 1,7 cm 
4,83 1,0 - 7,0 

verde intermedio verde claro - verde nscuro 
22,96 cm 
26,05 cm 

1,96 cm 

33,32 cm 
regular 

25,6 cm 


19, 54 cm 


3,11 cm 


liso -- escasas 


blanco crema - 3marillo 


9,81 Cm 

4,22 cm 


291,53 


2,27 nm 
1,06 Cm 


pajizo - marrn pajizo 


18,8 - 22,1 cm 
19,1 - 33,0 cm 

1,3 - 3,4 cm 

25,0 - 44,3 cm 
escasas - abundante 

14,9 - 44,3 cm 
13,7 - 23,7 cm 
2,0 - 4,0 cm 

regular - machas 

- anaranjado clari 

5,3 - 14,2 cm 
3,3 - 5,6 cm 

149,0 - ,0 

1,9 - 2,6 cm 
0,9 - 1,2 cm 

- verde permanente
 

supe-ficial - media - proFunda
 

continua - spemicontinwa - no rntinua
 
blanco pajizo, crema, blanvo sucio y crema pajizo
 

pri morlcos de bot.n bot6n [omen inonaduro ( i sL n pari la apert~ura 
floral) se neccsitn 12 a 14 dfas. deo hoL~n madurn hasta L.i apertura 
para polinizaci6n (madurez del pistilo) se requieren 10 a 12 horas. 
Las flores se ahren ent re Ias 3 y 5 de la maiana y perrnanecon abiertas 
hasta las 10 y It horas del mismo dfa, tinempo en ique son polinizadas 
pa ra despu .s carrarse y marchitarse. 

Caricter 


Long. Flor 4emenlna 

OiDmetro Ficr remenina 


Long. Flor masculina 

0i~metro Flor masculina 


Longitud pedinculo 

Longitud pedicelo 


Longitud pistila 


Longitud estambres 

No. Flores fem./planta 

No. Flores ma c./planta 


Forma de ovario 


3. Rendimiento de 


La qawinka Ps ,na 
en condicion-s do 

Promedjo R, -go
 

11,77 cm 8,3 - 14,8 cm 
15,4 cm 12,9 - 19,5 cm 

10,38 cm 7,8 - 12,9 cm 
14,50 cm 12,0 - 16.9 cm 

4,02 cm 2,2 - 7,4 cm 
23,88 cm 11,4 - 32,2 cm 
2,13 cm 1,7 - 2,7 cm 
2,86 cm 2,4 - 3,2 cm 
10,96 4,3 - 26,0 
44,26 21,3 - 80,0 

redondo, c6nico, globoso, elfptico, oblato
 

frutos 

'specie sorprendentemente muy 
cul.ivo solo, en suelo franco 

fert iI i zac iin y' tp,rr o do igua durante los per todos 
en cut Li avo iC i ido ,n ma fz v oscasa fert i I i z ai 

rendidora de frutos, 

arenoso, con buon,l 
socos . Sin embargn, 

in, sus rendimienos 
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de frutos son ter oros . Exi ,ten ecot ip,-s de iit i producc i6n (hast-a 

216 r /Iha), pero s vAriAblo e t A: r tio rS s6gng 1As con1diciones c im 
ticas. Cisi s ifm e) no ,L1vcor-en I ic n nt t ol 1inrro tie flor(s Iemeni
nas y ol nill t ro iil I de fur ,os prr)(Ic i J s. Los ocot ipos mis rendidores 

pueden dir dee - 7 frutos por p 1nr l, qiuo en otros casos kI nume ro 
es compensido por , I timi.io del fruto cxi stL en fcot ip 'giganres" 

y ecotipos "onancs'K• 

Caricter 	 Promedio Rangr
 

No. de frutos;plinta 2,42 	 1,1 - 4,3
 
Peso del fruto 	 3,75 kg 2,3 - 8,6 kg
 
Rendimientoika 	 90,4 tM 35,2 - 216 tM
 

4. 	Polfnizacf6n y producc16n de semilla
 

En condiciones naturales de polinizaci6n se produce por 6 - 7 especies 
de abejas, que icuden entre las 6 y 9 de la mafana at cultivo para 
recoger nectar y polon, que son abundintes en las flores. 

Para prcducir s-rnill is -, itii i z, I i polinizaci6n manual, conoci~ndose 
previamenle,? I I loi fliril v do Iis abejis, a fin de asegurar la 
fecundaci6n irti fi i il. Do'pueds de dos Pios de trabajo se tiene material 
autofecundado. La ili ofocindaci6n prpi3 es perjudicial. para el tamai o 
del fruto v del m < - r z n pOr 11 cual es mas conveniente la autopoli
nizacin fratternal 'T r? h rmIns). 

5. 	Sanidad del cultivo
 

En cuatro inos de ?studio se pudo registrar enfermedades de campo y 
de almacen, observ, ndose una alt-i suscepribilidad en estas cucurbiticeas. 
Se han encont rido ecor ipos tolerintes a algunas enfermedades bi6ticas 
y a factors 3dvo r -,-s dtI cIina (soqfas, heladas, alta huinedad). 
Hasta 3h,:,ra so p r -;,,ntr on jiete enfermedades fungosas , una vir6sica 
y una de tipo inicoplis'iica. El mayor da io a nivel de toda la planta 
es causado por el virus del mosaico de la sandfa variante 2 (WNMV-2). 
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prensil 

-299



RECURSOS GENET[COS D)E CIJI'L'IVOS EN LOS Fl [MALAYAS 
PERSPECTIVA DE INTERCAMBO IDE GERMOPLASMA CON LA REGION ANDINA 

Tej Parrap* 

[ntroducci6n 

Los recursos gonkticos non una hor,"wcia com6 n de la humanidad. l'stos 
deberfan estar disponibles parai promovor el desarrollo de las presentes 
generaciones alrododor del mundo, asf coma asourar su benefICio para 
las futui is qenracinos. Li crnnsorvaciln, m.njo y ,mplio use de 
estos rocurso; d borfln sor la Axima prioridat. FI inter.:Ambio le 
germopliqmi in r, lis rogirHis nt d: o sii q ,do! nondo es un piso a dar 
en Osta K rc:in. EnKr u vi ii o ,rrol I do si ,srtm,, .:;tabl1 s, 
sostenil)os, v pr-!!,- iv .;, piri 2 jnrir i; :ondicionoi do iqu l los 
que qo.ne r fi, ;,, ;,, v wr r r : i,, U1, w r-r , do Ii ri ulrturi. 
Discuti,-,d ,I ,i ' !,, I - ;iii il ;i s v ;i, r, ,r ns ,s -n l C ltivos, 
os e Ar 5' Q i: i i 1 ; r,,;p.< l o, inror" mb i, do gormaplasma 
ont re 1m " l ' 1 IVA 

El ambiente en los IHimalayas 

Los Himil ivn . ,ni ,,.:ensin do montaias en el coraz6n de Asia. 
Es un-i r,- n .on ." f ti, ,ris pol ft icas de ocho pafses se unen entre 
A . Los i l iv is cbr.n An complejo sisremi do ranges casi paralelos, 
que se ext iondon 3,bro .00() V,, des.e Burmi en Al esre a Afghanistan 
en l oesm es decir entre W0-105 E y 22-380 N. ientras que el ancho 
varfa do 0- 300 kin, I i elovacin de esce sistoma montanoso se encuentra 
de 150 m - 3.00 m. 

El sistna mon n oso de los Himalayas consiste de cuatro fajas longitucio
:"ales o ociones: los trans Himalayas, los altos Himalayas (Himalayas 
mavoros), Inn Iimilivis menorps v los sub-Himalayas a Siwaliks. Similar
moenote-, r i-ni ,-inco 7nnis d osto a nowse: li p irte lojno oriente 
cmprn i ,,! -x nsin,; qu. r ,rm n in con l reo Br thmaputra, lns 
Hima Ii'y s Wri- ; A1, -;, Hi mA 1v i; ent rles , Hima 1ayas ccidenta les 

s , rlsLas ox, r5nS c Wi nt rinb n cnnoc i, dis coma 1 fnoas monraiosas 

de Iindi Kwqh. Es tn ivide a Ins Itirna vas en vari is socciones. tanto 
que alrededor de 18-20 r cionos got i .s a rogiones c im t icas se 
pueden disr i ng, i r dol IliHmA lava r,-t i',. El c irna de cada una de estas 
regiones varki do n,,i Crma ui ,t ri. :i,1 noris que lM remperatura decrece 
al ir del ur AI nrn-to y con la a ILitud, la precipitacidn disminuye 
de e s ro a ,s te. Li s precipitacionos de I monz 6 n son mavores en los 
Ftima la,'s Grient iks, node r Ad is on los Himalayas Centralos y bajos 
en los Occidontilos. Nieve, sin embargo, es bien marcada solamente 
en la zona centr I v iccidontal do los Himalayas. 

El clima do la pirte occidental de los Himalayas es generalmente Arido. 
Este ti,'no temperaturis que oscilan d 0 - 25 0 C y la precipitaci6n 
varfa Pnrrp I0 rn - 750 mm de sur a norte. El 6rea esti fuera de la 
influencii del monz3n par lo tanta hay extremas temperaturas de calor 

Internit inal Centre for Integrated Mountain Development. Kathmandu, P.O. Box 3226. Ne 

paIl. 
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o frfo (Mani, 1974). Los Himalayas OccidentaLes tienen una exten,_ i6n 
de semi-aridez y aridez. La precipitaci6n anual varfa de 1.000 - 2.000 
mm, continuamente disminuvendo ha-ia el norte. En los Himalayas Centra
les, las montaiias [orman una fija cent inua con in grin nliero do altos 
pices sobr, 7.000 Est i ,s hind (w oiM. reigwn mis , lQ "identlI 
con una prc ipILac An inn il de 2 .000 Am a moA;n Eststa rmi ,",i zona 
de transici n nt rei a ccidionll sri v Os hmo s Ilimalavas nrientales. 
En Ii p irr, ,' t, 1,i 1 in i lam. lv s x1.,nor,. -,s A S ingost v la glac il
ci n ,,s ,iv utl;',r, i nisin . QtLA rogiln I i.va A cl ima ,nonzonico 
hast li s FiaIIidis i, 1Ws tti maIav.s mayore;, hi iando a Asre c l idc y 
recibiendo unA W A. pr,'. ipit umiin hasta de -. W0 rm. El ilri planm 
Tibera ,so , 'mis Ira y' Og lsc, an ,io u cardiliera monrtioaa 
Kun Lun y Ins li Aia u,v W VO Fi',,)r,,, i o ,' v, , i,,;n (it, 3.uor - 4.000 m. 
Cl imticamrnte, es r a region ,as do nub-hmeda i semi-Arida dte esto a 
oeste. L.i a poca I luvias. m ioza mat t tA,! ,er no ;-n ,,I al tip I nc 
orien;al v a una mi A I del inviorno an A 1 ut ipl"no occidntal . Sin 
embargo 1a proc i tc i n a'; nuc ho ;e'ii0r, on A P s t e de 500 mm y en 
Ai oesre ,neows d. 25 0 mm p nr i:n. 

La ve.e: ucin varhf I hosqiie h:jmoedo rropicAl en !a parte oriental 
a bosqu, sab-ha,',,.io ,n I I p rte cent r-l, semi-Arido y con vegetacion 
de estepa on . p.urt, oeste, hasta casi desortica en las zonas /rfas 
de los trin; !lim!ikvus. Mientris on el este Ai IMiite boreal se encuentra 
de 4.220 - W.,.-)im. -n la regimi occidental 6sta Jesciende do 2.800 
3.000 :- (n an 197-4 . 

Recursos genkticos
 

Debido i Ii grlianta nica do topografia, altitud y ecologfa descrita 
arrib, Ions Himavis se ven comO un teatro do desarrollo evolucionario 
de vari s cultivos. La regAin ha desarrollido unicas especies endemicas 
de varinas usos . En la reg in tIimalayi, hay regiones de evol uc i n y 
especiaci6n activa, la cual contribuye sustancialmente a Ia riqueza 
de la flora (Mehra 'nd Arora, 1982). 

Dentro los con trns mundiaos de origen e Vavilov 951) y de Candolle 
(1967), la regiSn Himalaya es descrici baj el "Centra de la India", 
comprendiendo princ ipalmente los H ima 1iyas OrLentales, y eA "Cent ro 
Asitico Central" incluvendo en ste la mayor parte de los Himalayas
 
Occidentales y sus extensiones. 

Ciento serenta y tres especies de plantas econ6micamente domescicadas 
se han catalogado como endimicas en el primer centro y cuarenta y tres 
en el segundo (tabla 1). 

La extensi6n de La diversidad genhtica de varias cultivos difiere dentro 
y entre los Orientales, Centrales v Occidentales Himalayas par un lado, 
y los sub-Himalavas Siwaliks), Himalayas menores e Himalayas mayores 
y trans Himalayas por ei otro. Se 1lstan en Tablia 3 cultivos comunes 
en la regin Himalaya. Mis detalles de la diversidad genhrica de cultivos 
mayores es como si4ue: 

Los cerealas: Trigo y cebada tienen mucha diversidad gentica. Tanto 
trigos con y sin barb. prevalecen. En la regi 6 n de los trans Himalayas 
crece Trini cum comyactum, mientras que en los Himalayas Cis crecen 
T. . 1liv-n y T. .lurun. Uno de los cultivos qua son parte de las altas 
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mon a .t&iqnonr Viqww lo. r'. ' i 'os' I I r,.A v iPIri I IA , 1 's .lst' onn 1)l,,-an

tes a l os swonb A I 'ls lo f ur o l-sui imp I i v ier , los. (VhAd 1s 

mente cu It vAd. I r.'',,dor h, 1 (0 inp ''W o r, osru,, v oxiq-ton var is 

variedi!pq con i i d fronr, V fornas ma ziliplI iAn ,i I ocales i is do 

so OIC;'1TI i n in i id is ''n rob iIl hiiAt A 24 j m. So on:wlio ri mucho 

As vari,]ia'I ,de mir (z'1 los Cnrr il's v Orionr los limalavas quo en 

los Gccidon lo . LI hi do llaIc r, r'n p,qwboi'ns, eIIo los , v 

mayor nis 0 ' o w 7 , in5 p I w
t ;4 n i ricLro is "s nl I, loas 

de Sikki, ,. I n-r'I W indi.i. ( .rn ci I[ ivo iinp rt lAnte os irroz, 

con c r t do 7 .. j '.rs .1( .' i FFW ii .ncantrir en otras pir o.,s 

! i i: I r , Ic'.' I v -sdel I ri'T o ' I i ! ' 'i j S !a. rr, n" m n as H Pm i i 

Orient I , I n - o is I I cI sicI- p Io d,, v:il or do go rmooir 'l,4 r.I ,j,,ra 

pIasma. Fn 1 i, ii-i'; ,V' Ios Hii-ndi v-is ocridonr,,, so on'I'i-,ntrin v'ari da

des de drrnz rws ia-;i Ill I Io)' ri-fow V 1idApt Ado; 1 i1 -roi~ r do 
las at s ,,-- I iI . 

Mijos V -' , I o e I P1 n eI: o',,d,',>r,in ira niL Ilforf6n, chvlo0 do1, 

m ijo .fri n- ', M intcomnn v ml jo "col i do wcri'" pertenocn .i esta 

cat ,rK . W ; - i] i ''on qnn l iv i,ts on Ins Himl I AV is meno res 
l • 

-;. ifriano. cor-i.i rone ma 
extensin -:caliai. I I )l.t, IT 0 p, i, iltb,- ii-i,.'irl-s ,sto pl 1 cies iista 
o trans allii lijn liustno , Mw impI ia 

lIs p -I s ut I d- -- IAimiI 1Vi ,. i 4U" iI lw f)i. I l l In IL t o g Irub( 

de V I i i It) iI ntl! .. ..''AI I i t- i,- T-I .iC qI )5)r Inii 1 v i,r'F(TIniV ci-n, exisre 

on estC nfi,. 

El amArFlntI, ,,I f,ort n ion or ros de principales ivosv H , Ins cuilt on 

los trans Ili iiiv is, UI,,ndo I i r' .TIi lsnuda es eI principui cU Iyo. 

.Junto coni IA p i,a, ,nt 0s 'los c il r ivo s sn los tilros quo so cuti"van 

dnI00.15 lIt-s ;it[ o i diarios.en c. rr in W ;iA Himil ivis, si-"lo .- imonros 

Dos esp': io A Io ii f,-r fAn, F -i. nU- ' C's_le m ' F . ra t. i r ftur, son 
cul iv.;: .,A.;a'n i, CCOlos IlimaliI I< srn ris.nt rlIo F. C'.'.lOI,ITI r Si ivestre. 

,
Elagin (IlQ5 I :r,- qw, '"l,s i I ftarfo nos v p i-r: fcul IIIIt Fo. sctIientum, 

t ,enn -su - nI I-a 'I''li 'Ir TC-',"T on lai r-.ion IHimai tyi. Aunqjie ol Imaranto 

as ampliin , , r0w iiI !I 'S loso I pTI in iios t laqs prtos lloi',,, lias, eI 

r I, 2.!W)0 Ie Lras io . s ancultivo rg,il doirr-, - 3.00t IT. las o qp ,mar 

thus c ruen 'is c I-,0 pr i nc i p imonro o n lIas parns mont uianss bajas y 
meedias, v A. hvpocho. ndrf Acus y A. c uld i tus so cultrivi i ltas olevicjones 

I'h I c n(Si.ngh Ilo si,.s, T,' . A. Cs 0iJa-'is eToslns Ilimal i'vis occidoiti

los por , I IinvY, 1"i - I I V oIAj i ,IvQ i 3a rin. ,chanopodo, Chenopoc- i r rn-iS o 

dium alI Inu m, s P c t i'. r','l i mrn'tP aunqIi, oxi ,-n virji as cl1 iVa-I mnonag, 

res quo OCip II 'ni a,I,,v i,n de I.OnO - 2.AOO in. -ste cultjvr t i on, 
7
un ringo do r izis 'rll'eS i'n"a P) hist:oriA so oncuontren en las mismas 

Himal-,'is (Partap v Kpoor, 185). 

Las loguminoss:is En I j r-Ri An lima I iya so encuent ran variedades adapta
das de IPnte jas (Lens escu l.nt_.) , "black gram" (Phaseolus mung), frijol
de soya GIlycina m.<) hanzo (Cicer irietinum), frijol comtin (P. 

vljaris y C lpi "i gi opp , princ ipll,niOe entre los 1.500 - 7.00 

n. Los u i i; iT-; n r,"sisrni os . I f orn, y P1 frijol c niin posen una 

.:onsidlorabl,, .ti.,Arsi Idid 'ana ic-i, mieanriris quo el Frijol de soya Mdnif es
i., tTo misriT on r p irtn "Black g v "horse grim" (Dolichos unifloon-1. 'ram" 

rus) non los -,liv,-5 Ili. ppnllros on los Siwaliks y pares bajas do los 

menores Ilimilriv-s. 

Otros rull iv': Rrissica spp So cultivan extensivlmenre para aceieto
 

hast I . n8t3m ,n el ,,'sto , y un poc inAs iIto on lWs pates centr"rles 
" orinIcilos, on nilhil variaci,3n. El ajonjol (Sesamun indicum) es 

rod-ivfa ntro clI r i v' ice iLoso con semi I lns hIancis y nras, y razas 
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Tabla 1. Cultivos nativos de los Himalayas
 

a) 	Centro de origen de India 
(Himalayas Orientales y 
extensiones ) 

Nombre comgn lombre botinico 


Arroz Oryz' sativa 


AlForF6n Fappyrum escilentum 


Amaranto Amaranthus spp. 


Caaa de Saccharum oFficinalis 


azu1car 

Frijol 


moth" Phaieolus iconitiFolius 

fuisantes Pislm sat V:mim 

"Black 'h3eqtus mungo 


gram" 

Berengena Solanum melonqena 


Penino Cucumis sativa
 

Mel6n Cucumis melo 


Nampi Colocasia 

antiquorum
 

Naranja Citrus spp. 

Mango Mangifera indica 

"Jackfruit" Artocarpus 


integriFolia
 

Canela Cinnamomum 

zeylanicum
 

Pimienta Piper nigrum 

negra
 

Jute Corchorus spp. 

T6 Camellia senensis 


b) Centro de origen de Asia Central (Himalayas
 

Occidentales y extensiones)
 

Nombre comin 


Trigo 


Cebvda 


Cebada 

desnuda o
 
del
 
Himalaya
 

Guisantes 

Frijoles 


Lentejas 

Zanahoria 

Ajo 


Espinacas 


Algod6n 


Ciamo 

Manzana 

Peras 

Almendra 

Albaricoque 

Pistacho 


Nombre bot5nico
 

Triticum aestivum
 

F. durum
 
T.compactum
 
22 wild species
 
Aegilops squarrosa
 
A. triumcialis
 

Hordeum vulare
 

Hordeum var
 

Pisum sativum
 
Phaseolus spp.
 

Lens esculenta
 
Daucus carota
 
Allium sativum
 

Spinacia oleracea
 

Gossypium spp.
 

Canabis sativa
 
Pyrus malus
 
Pyrus communis
 

Prunus dulcis
 

Prunus armeniaca
 
Pistachia vera
 

I. Cebada, una variedad de Hordeum vulgare Ilamada cebada desnuda es nativa de la regi6n trans
 

Himalayas.
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Tabla 2. Principales cultivos en la regi6n HimalayaI
 

A. CEREALES Y LEGUNINOSAS 
 C. ESPECIES Y CONDINEITOS
 

Mijo africano (Eleusine coracanaj 

Mijo japon6s (Ehinoc~aspp. 

Chenopodo (Cheropoium album) 

Panizo blanco (Setaria italica) 

Mijo com~n (Panicum miI aceUM__ 

Sorgo (sorQhum bicolor) 

"Iorse gram" (Dolichos unifipC_0)
 
"Black gram" (Phaseolus aure )
 
Frijol mungo (Thaseolus AJr-eLU)
 
Caupi (.V 1-i s
i!113 ,nns 

Habas Lici3 f-b .J
 

B. VEGETALES 


Papa (Solanum .
 

fomate es III-aaejulj 

Cebolla (_Allium SatinJ 

ColiFlor (Brassica oie_a]j 

Repollo (_rasqiC-3 erLk) 


var. :3a t 3 
RAbano (R.ph.nus s-jLtjUS) 

Nabo (Brassica La
 
Calabaza (aucurbiUspp.)
 
Okra (Abelmoschu esculentual
 
Chili (Capsicum Frutescens)

Pimienta (Ca~sicum gcosum)]
 

E. FRUJAS
 

Manzana P_, LUJlu.d 

Ciruela (PnjLj _le.Lca) 
Melocot6n (Pr.LiLU prSica) 
Albaricoque (Prn.L arneniaca) 
Nuez (J.g]rla r.gia) 
Casta1a (Castanea .atia) 
Uvas (LL.Us viniFera) 
Litchi (LLtcbi chinensis) 
Higo (Fjgau carica) 

Culantro 

Jengibre 


Curcuma 

Azafr p 

Alcaravez 

"Bhang Zir" 


D. OLEAGINOSAS
 

Mostaza 


raramira 

S~samo 

Linaza 

Cacahuete 


Albaricoque 

"Bhang Zir 


Papaya 


Guaba 

Jamboline 

Lim6n 

Granada 

Chilgoza 

Aguacate 


Cereza 

Persimon 


(Coriandrum sativum)
 
(Zingiber officinale)
 
(Curcuma longa)
 
(Crocus sativus)
 
(Carum bulbocastanum)
 
(Perilla ocimoides)
 

(Brassica spp.)
 

(Eruca vesicaria)
 
(Sesamun indicum)
 
(Linum usitatissimum)
 
(Arachis hypogea)
 

(Prunus armeniaca)
 
(Perilla ocimoides)
 

(Carica papaya)
 
(Psidum guava)
 
(Syzygium cumini)
 
(Citrus aurantifolia)
 
(Punica ranutum)
 
(Pinus gerardiana)
 
(Persea americana)
 
(Prunus avium)
 
(Diospyros sp.)
 

Fuente: Bhattarai et al 1987; Annual Report PARC, Pakistan, 1987; Mehra y Arora, .1982.
 

1. Adem~s de los cultivos listados en la Tabla 1.
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Tabla 3. Rango altitudinal de cultivos principales de las Ilimalayas 

3300 6600 9900 13200
 
1000 200 • 300 m4000 a


3 00 SUBALPINE2000 IMPERAIE1000 SUBIROPICALTROPICAL 

.. ......... primavera ............ vvr e 3 Tr I m
 

........... . . . . regulir Him. Oc:. Cent.
... ... ..
 

Cebada ......................... desnuda
 

Alforf6n producto principal
 

Chenopoda ..........
 

Trigo invierno verano
 

Arrcz tolerante al Frro
 

az 

Mijo africano ................. producto principal, H. Cent.
 

Ca~a de az~car . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 

i.enteja 

Frijoles "black gram" F. mungo f. comtn, H. Occ.
 

Brassica spp. doble prop6sito - -


Cacahuate
 

Manzana cult. imp. econ6mico, H. Occ.
 

Naranja
 

Pera calidad baja calidad buena
 

Mango
 

Albaricoque Silv. y cult. Him. Occ. Fruta, Oleag. y grano
 

Almendra Calidad buena, Him. Occ.
 

Castaa Him. Occ.
 

Melocot6n .. Him. Cent. y Occ.
 

T4 - - - -Him. Occ y Orient.
 

Him. orient. Cult. econ. en Bhutan
Canela 


Alberja invierno primavera verano verdura - - - multi prop6sito _
 

"Kuth" (cultivo medicinal de alto valor) binual, limitado _ _
 
Azafrn 
 - - - - verano- - imtado -.... 
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altas y tolerantes a la sequfa.
 

Hay algunos 
oros cultivos, incluyendo vegetales, 
[rutas, plantas Eibrosas
 y medicinales, que son cultivadas en varias partes de la regi6n Himalaya
(ver tabla 2).
 

En la reg in Iliiral iya ic nora una enorme diversidad en los cultivos.incluyendo principil ,ntc razas adaptadas a Los ecosistemas subtropica-Ins, suhlu) lado; rnepliados v aipinos (tabIa 3). Hay cultivos quese dan tanto ,:-n los Ilimalayas propiamente como en las planicies, p.ej. tales como rig, cchada, avena, mafz, papas. Tanbisn hay au-as 
que estin distribuidos principalmente en los Himalayas, tales comoeI amaranto, el al[orf6n, el chenopodo, la manzana y algunas otras
Crutas Lempladas. Todavfa hay ocros cultivos que prefieren los climascongelados de Los trans Himalayas, como son la cebada desnuda, Saussurea
lappa y azafrrn; estos dos JIlt imos siendo de alto valor, apropiados
a la economia de las lit-as nontanas. 

Perspectiva de intercambio de germoplasma
 

Por las similittdes dol medio ambiente, vemos que muchos cultivosla regi6n Himalaya se podrfan cosecharse tambign en la regi6n Andina.
de 

Debido a las dilerencias en latitud, es probable que e lfmite altitudinalde las espoci s de los Himalayas se elevar unos 1.000 m en la regi6nAndina. CultLvos de Las altas Himalayas, tales como algunas variedades
de arroz, el alforf6n, el amaranto, mijo africano y cebada desnuda,
se podrian cultivarse con 
la quinua y canihua si se adaptan a los agroecosistemas andinos. Cultivos 
de alto valor en los Himalayas, tales 
como
Saussurea lap, Crochus sativus y canela, 
son otros los
de valiosos
 
recursos genicos dignos de probar en 
la regi6n Andina.
 

Cor'c lus i6 n
 

El intercambio de germoplasma 
entre las dos regiones se facilitaria
 con mas conoc imienro del medio ambiente, de 
 los recursos gen~ticosy de los sistemas agropecuarios de 
las dos ireas montaiosds por parte
de los habitantes de estas 
 regiones. Organizaciones internacionales
 como el [CMOD y el IDRC tienen un papel muy importante a este respecto.Uno de Los pasos ras importantes a dar en este sentido ha sido el "Tallersobre agricuLtura y 
recursos gen~ticos 
 de las montaias", organizadoen la regi6n Himalaya por estas dos 
instit'uciones 
en 1987. Recomendacio
nes de mucho valor 
fueron hechas 
en este taller, 
tales como la preparaci6n
de un inventario 
de los recursos 
gen~ticos disponible y deseado de
int rcambiarse, la preparaci6n de documentos sobre 
 los cultivos con
la informaci6n requerida para el 
intercambio, y descripci6n de 
la variabilidad del medio ambiente y sistemas 
agricolas prevalecientes. Ahora,
esfuerzos de 
parte de cientfficos 
de ambas regiones 
asr como de organizaciones internacionales se necesitan para facilitar el efectivo intercambiode germoplasma tanto de las regiones Himalaya y Andina como del mundo 
entero en general.
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CONSERVACION DE GERMOPLASMA I) CULTIVOS ANDINOS Y LA
 
CON'rRIBIUIJCI(oN I)I, IBIPGR*
 

Micha ,I IHtirt.inrj 

fBPGR ( Intri-nta onal Board for P'l.it Gonot ic Resources) es ,ina organizacicin 
intornic ionlA, A~i' iUia:i V 1i WnHti, qi esKi pitrocin idA y financiadi 
por ool onn lr, it i. ,ijp ,I or airni inil .A ricuIlrura I Research (CGIAR). 

K. princip l obiti iv,, o 1 I PKi ,s pronmov, r e I dos rrm Io do ura red 

i rt rnc= I1ni do cr ios o roiur',s iuint ico-; ,d ,rldos . la recoloc in, 
concorvac ",,n, ,lctimnri On, ovAluici n y niso dol go rmopI isma vegetaI, 

pa ra de ost:o no ,o ,_ont r in r i elovar el nivol de vid , y Li seguridad 
ili nonrnrii d, 1,1 liii, u did1. 

La zoni -nd ii i -!,- ,, )o.; cot ros An divors idad gnot ica - hi aportado 
virios lvios imp rl int os 1I K gricultur mund ia . Una propnrc ion 
reritiva ,ont., i r. I., , til i;('s inltins os porn cni iii fera do Sidumirica 

v su imporr rii c-ic- ~~~ii r-lif I'ni o s Rompr 1 mente subvkalars
d,. So as; i I ;q rtI'lc inido Ic tmullt, o :n uonci,,nci. crociente del 
pap ! p, tr i il ,quaI p . ,On d- mp, r on Wi icriciir tin-, de I iS zorla 

trop ica Ios de Nf r i v ,A-,-i .-

Ciertos cult ivs indinos, A sr reemplazados las cult ivares tradicionales 
par unis crwinr s v ir.i ies uniforn s, v de Alto rendimiento, bien.. a 
por cultivos ,qbqrirwtivos, ostn imenazados por erosten genitica. 
Las tendenc i-as on A I consrmo, que t ienen come resu Itado una demanda 
crcienr dro c iorrs product os tridicionnles, contribuvn igualmonte 
on osto prncSO. 

IBPGR, dosdo su f nc iAn en 1974, ha asign ido prioridad a LI coleccicn 
y conservac in 'Ie germopI isma do cultivns andilnos. IBiGR comenzo financian 
ci4ndo prgramas nrcionales en Sudam6 rica on 1976. Como rsultado 

do 50 mi-iones do coloccion, mAs de 6351 muestras do cultivos andinos 

han sido .:,ole tadis o incroduncIds en colecciones do g mopla,-m. on 
Snlai ; ric.r (v, r fii4uiri). 

La caloe-ci.rn v A, ,Amcon.mionro de germoplaism.i par s' mi ,mos son de 
limitado valor. Fn inos reciontes, !a prioridid on ol trabajo 
del IBPGR ha sido desp Iaz.da hacia )a caracterizac in y va luac i6n. 
IBPGR inronta [omontar ,in nivel A,-s alto de las actividades en estas 
areas haciendo i o blocr prioridades para postorloros coloccjonesposihle ,o 
y docanda a los f i mne jradores de Ia i n- r, io6n quo nocesi tan (n la 
seiccion de matofriA. 

i n i : i 
Oixal is .muhor,. 'nca'), Ullucus tuberosus 'ulluco', 'ren loco' ) y Tropa ,o

um bro.in ( 'irsmira'. isu.' ) con AI Ein de ayada programas nacionales 
en St.n r ica dovq t nid s i I.i caracteri zic iAn d gormoplasma de cult vas 
andinos. tsro provoctn, que tondr, cmo bse LI nliversidad Agrari.a 
La Mol ina, i. ON , ,,stAblecor, pitrones d 'ri.icin 

r3P R ha ,ido rc i on t ome nte u n p rovec to sob r e los tubrculo andinos 

Im t,,, ocogeogrifici 

v .rtol -ii; dol .,-rmoplasma conservado en varias cal', ones de parses 

1Vternitional £oird for Plint Genetic Resources. Universidad nacional Agraria La Molina
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andinos. El proyecto consistirg en:
 

- Clasificar los descriptores estandares de cada especie;
 

- Proveer materiil de herbario para referencias futuras; 

- Analizar ostadf'ricamonte datos multivariables; 

- Aplicar mntodos citol6gicos y anglisis isoenzimAticcspara permitir 

interpretar los patrones de variaci6n. 

Comparando los datos de las accesiones de germoplasma con los datos 
de distribuci(n de las especies procedentes de especimenes de herbario, 
Las Areas que hasta ahora no han sido cubiertas con misiones de colecci6n 
serAn ideutificadas. Se espera igualmente identificar las accesiones 
duplicadas provevendo una estimaci6n de la redundancia genktica presente 
en Lns colecciones de gemoplasma. Se Ilevargn a cabo ensayos de campo 
con accesiones seleccionadas en diferentes ambientes con el fin de estimar
 
La variacikn ecocfpica de las tres especies.
 

Colecciones de crmopIasma de tub~rculos andinos se beneficiar~n del
 
mejor-uiiento de los patrones de variaci6n. Los esfuerzos de conservac16n
 
serin m.s eficientes minimizando la redundancia gen6tica de Las colecciones
 
de gerinoptasma. Con mucha probabilidad indicadores cientfficos para
 
la estimaci6n de La erosi6n gen~tica ser~n identificados como resultado
 
de este estudio.
 

Cuadro 1. 	Ndmero de accesiones conseguidas en las misiones de colecci6n
 
apoyadas por el IBPGR (salvo: Zea mays, Phaseolus spp.)
 

Especies 	 Ndmero de accesiones
 

SOLANACEAE:
 

Solanum spp. (potato genepool) 	 1.718
 
Lycopersicon spp. 430
 
Cyphomandra spp. 37
 
Solanum quitoense 34
 
Solanum muricatum 23
 

TUBERCULOS 	ANDINOS
 

Oxalis tuberosa 997
 
Ullucus tuberosus 801
 
Tropaeol.um tuberosum 440
 
Arracacia xanthorrhiza 198
 
Polymnia sonchifolia 57
 
Canna edulis 32
 
Lepidium meyenii 6
 
Mirabitis expansa 4
 

Armranthuls spp 498 
Chenupodium spp. 874 

Frutas: 
Pruinus Capjj 185 
- mollissima 17 

Total 6.351 
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IMPORTANTES CULTIVOS DE MONTANA EN NEPAL
 

Bimal K. Baniya*
 

Antecedentes
 

Nepal sC eIcuentra il midio de In China y ia India, on las faldas mori
dionales los Himalayas Centrales. Es un pals sumamente montarioso. 
La altitud varta do hacia 50 m a 8.848 m. La mixima temperatura varfa 
de 25 a 38 C en verano y la minima de 0 a 26 C en inviernn. La precipita
ci6n anual so estima on 1600 mim, cerca de 80 por ciento de la cual 
cae en los meses de junio a septiembre. Las procipitaciones del invierno 
ocurren en los moses do diciembre a [ebrero. Los dias de iluvia varan 
de 24 a 181. Con I excepci6n de los valles y cuencas, los suelos 
de las partes montaniosas son poco profundas, pedregosas, rocallosas 
e inf~rtiles. 

Khet y bari son los dos t ipos de tierra en las monta~as de Nepal. 
Khet refiere a los terrenos rodeados con pequeos diques que se pueden 
inundar para cultivar arroz. Bari refiere a esos terrenos sin diques 
que se usan patra cultivos de secano. Generalmente, en keht se siembran 
sistemas en base do arroz. y on bari sistemas en base de mafz. Los 
cultivos do montaiia normalmonte sc cultivan en bari de poca lertilidad. 

Cultivos de montana
 

Las monta~as do Nepal so componon de diversas condiciones agroclimiticas, 
lo que permite a los agricultores cosechar varias clases de cultivos 
en diferentes sistemas do cultivo. El cultivo comestible nmero uno 
en estas montanas es ol mafz, seguido pot el arroz, trigo, mijo africano, 
alforf6n, papa, mosiaza, cebada, leguminosas, amaranto, etc. Sin embargo, 
este artfculo est, limitado a describir los cinco cultivos m~s importantes 
y que pueden set de intores para la regi 6n Andina, como son: el alforf6n, 
mijo africano, amaranto, cebada y arroz. 

Con la excepci6n del arroz, el resto de los cuatro cultivos son los 
productos do primera necesidad de [a gente en *Las monta~as. Alforf6n 
y amaranto son cultivados on las partes monta ,osas, y el mijo africano 
y la cebada se cultivan a gran escala en esta regi6n (Tabla I). El 
porcentaje de areas cultivadas de arroz es menor en las monta~as, pero 
sigue el mafz en cuanto a extensi6n. El alforf6n tat~rico y la cebada 
desnuda son Los cultivos principales en [as regiones mas -ercanas al 
lUmite de cultivaci6n (4.000 m). Estos cultivos se dan s6lo una vez 
al aio a estas altitudes. El mijo africano y l.as variedades de arroz 
tolerantes al fro se cultivan hasta 2.500 m, mientras que el amaranto 
es cultivado hasta los 3.000 m. La productividad de estos cultivos, 
exceptuando el arroz, es menos de una tonelada por hect.rea (Tabla I). 

La 4poca do siombro do ostos cultivos dffiere con los diferentes rangos 
de altitud, sistemas de siombra y con las regiones ecol6gicas. General

* Hill Crops Improvempnt Programme, Kabre Aqriculture Farm, Oolakha, Janakpur Zone, Nepal. 
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mente 
un cultivo es plantado primero 
a altas elevaciones y por 
un tiempo
despues en 
Areas mis bajas. Una pr6ctica comin 
en las altas montanas
es que los cultivos de invierno (papa, 
 cebada y 'rrigo) son plantados
en el verano. El calendario fenol6gico de 
estos cultivos difiere en

varias 
regiones montariosas ([igura I).
 

Esros cultivos do montiFia so ,Ietallan a cont inuaci6n: 

Mijo africano (Hleusine spp)
 

Este es un 
 cereal veri-nero comtln de monta a, do 1.000 - 2.000 m, algunasveces hasta los 2900 
m. Este es un cuItivo de secano, y crece en lossuelos mas 
pobros con pricticas 
do manejo minimas. 
 El mijo africano
es frecuenomente 
cultivado 
en rotaci6n 
o en relevo con 
el mafz. Una
prictica cori do este cultivo es eI transplante de la planta a las
Cuatro 0 siere somanas. 

El Eleusine coracana 
(tipo afro-asLitico) 
 y el Eleusine in.dia (tiposilvestre) se oncuencran 
en Nepal. El anterior es ampliamente cultivado,
v se observan variaciones en las caracterfsticas 
de espigas, de maduraci n, t.iamaio de I planta, 
adaptaci6n, color 
de los granos, rendimiento
y reaccionos ,1 enformedades (Bhattarai et 
 al, 1987, Lohani, 1971).
En ,ireas de baja precipitaci6n los 
tipos de-espiga compacta 
son comunes,
por el conLrario, 
tipos do espiga 
abierta son cultivados 
en las 6reas
 
de alta precipitaci6n.
 

En las ;ireas do altas montaias (arriba do 2.000 m), 
 el mijo africano
es transplantado 
on junio-julio, en ireas bajo 2.000 m 4ste es 
transplantddo en jultio-agosto. 
 Espigas cosechadas 
 son guardadas en pilares
por tres 0 cuatro 'las y secadas al sol antes de desgranarse. Losagricultores nepalhes 
 desgranan 6ste con una 
mquina do madera construida
localmente. 
 El mijo afr,.cano es el 
material para 

alimento principal y un excelentebebida local. Para ta bebida 6ste se desgrana, y paraalimento se desgrana y se muele para 
harina con la cual 
se preparan
algunos platos locales como 
atoles (papilla) y panes, 
que los consumen
a In hora de tnda comida. El rastrojo de mijo africano es usado para
forraje, 
y los oranos fermentaclos despu~s de 
usados se los dan 
a los

animales como concontrado.
 

La cebada (lordeum spp)
 

Este es un cereal alimenticio importante en los veranos de las altasmontaias, 
y de inviorno on regiones montaiiosas m~s bajas. La cebadadesnuda es cultivada do 2.000 m - 3.500 m de elevaci6n, y la cebadacubierta es cultivada de 60 m - 2.500 m. Este es un cultivo adecuadopara las regiones monta~iosas do Nepal debido a su corta duraci6n, toleran.a al Frfo, baja demanda do nutrientes y humedad, y ms amplia adaptaci6n
que el trigo. 
 La cebada es cultivada en terrenos bari donde el trigono puede ser cultivado oxitosamente. 

Las cebadas Ilornhm sp.pntaneoum
(seis FI'las vrr-s) . L. 
(doble final silvestre), -.silIv, 1 -i ui agriorrirhon(os lsl e,
yH.Lngpji.f.
r (forma
0 de botella silvestre)
son encontradas 
on Nepal (Oiguan et al, 1987). 
 Mucho del germoplasma
nepalie cult:iVado 
 es de seis 
 filis o do grupos intermedios, en los
cuales 
los granos laterales son marcadamente mins pequetios 
que los contrales, y son parecidos at tipo de 
cuatro filas. 
 Variaciones 
entre cultiva
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res locales son observados por el tipo de grano, caricter de espiga 
y tipo de planca (Lohani, 1971, Bhattarai et at, 1987). Muchas de 
las variedades locales muesL ran crocimiento durane la pr imavera y 
son de tipos alimenticios. Las variedades do [as altas montanlas son 
de car~cter desnudo. 

Enc ima do 3.000 m, 1 i cebida es plantada do abril i mayo. y cosechada 
en septiernbre. De 2.000 m - 3.000 in, la durici6n de la cosecha es 
de septiembre/octubre a "ibri1/mayo. Baj@ los 2.000 m 1i cebIda os 
plantada en noviembre/diciembre v cosechada en ,narzo/abrii. MAquinas 
locales do madera ("dhiki") son usadals para remover la cascara. Los 
granos desnudos c descascarados son Lostados (reventados) y consumiidos 
como almuerzo. El hartna es usada para hacer pan y atoles. Uno de 
los usos mis cornunes es para "sattu"; esto se prepara por tostarla, 
molerla, y mezclarta con mieI, azd5car, lethe, yogurt o mantequilla 
clarificada o con sat y especies, o aun con agua. Tainbitn es usada 
para preparar bobidas [oca Is y corveza. El ris ro io es usado para 
forraie, para constrruir techos o para combustible. 

El Alforf6n (Fagopyrsim spp)
 

Este seudo-ce roill os un i imenco i mporrante en las a Itas montanas. 
Considerando su ;or~o perfodo de crecimienco, el alforf6n es cultivado 
para lIenar claris on Ii ostaci6n. En Nepal, se encuencran dos especies 
cultivadas, Fagopyrum esculenjIm (in cipo o dulce)comun y C. aLarLcum 
(tipo tar ti ico o imnirgo) y un t.po silvestre, E. cymosun (Ujihara, 
1983). El alforfln dulce es cultivado de 60 a 2.600 m, con frecuencia 
de 800 m - 2.000 in. Fl tipo tartArico es cultivado de 1.500 m - 4.000 
m y el tipo silvestre croce on regiones de 1.500 - 3.000 in. El tipo 

is resistente y da que 
el tipo comun. Muchas de las variedades de alforf6n comn son de tipo 

tart.rico es rn- a los helados mayor rendimiento 


otoo y fotoperi6dico (gjihara, 1983). 

El alforf6n es mayormente cultivado en terrenos marginales bari poco 
f~rtiles y con pendientes uertes. La siombra del alforf6n empieza 
en mayo en las altas elevaciones, y continia hasca octubre, con 
una 4poca do caocha de septiembre a diciembre. El alforf6n tarL~rico 
es plantado en otra 65poca del aio (figura 1). 

El alforf6n tart irico es descascarado por una m~quina de madera. Los
 
Rranos de 4ste son molidos para harina por molinos de agua o manuales, 
Y despu6s tamizada dos o rres veces. El- alforf6n tipo com6n es usado 
para hacer pan 6nicamente, mientras que con el tipo tartArico se prepara 
pan y atoles. La harina del ripo tart6rico es mezclada con harina 
de otros granos comestibles. Tambi6n el alforf6n es usado para hacer 
bebidas y los granos descascirados son consumi*dos como arroz. Las 
holas de alforf6n tLpo silvesrre y comun se consumen como vegetal y 
el rastrojo es usado para forraje y combustible. 

El Amaranto (Amarandis spp)
 

p gr,no 
seudo-cereat son oncont-rados on Nepal. Se encuentra por toda la 

Tipos usados gr:i y vegerales, canto tipos silvestres de este 
zona
 

lmontaosa,. sobre todo en la regi6n occidental. 
 El amarancus es cultivado 
hasta los 3.000 in. pero es mis conun entre los 1.500 - 2.500 m. El 
amaranto nepal ( no tione ninguna ctasificaci6n detallada. Hay muchas 
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especies dentro do OsLO gripo y murchas rizas dentro de cada especie. 

El sembr.r por ol voleo se A m6todo comuun, aunque ,rlgunos agricultores 
transplanta ,&s r o. Fxcpt uandn Arg~rnos r ipos gr.in-ifros, e] amaranto 

generalmeri i'i0r,c, e ,ri ni.i A hi'r fi t rr-nos Esie Ps cultivaon hir. 


A i I ro t ,; i r (-u I t l vo . 

ka s i enh rtI o p ., t 1) t. i I On ,is p ".nt .s it Si,, y cont iwil!l.i 11 ista jul io 

en I is h-i ris. L. , w, hi o" de ,c A re i ,icimbre. 

do cm - K (- 11 i 'o ,('-i l- (-,,il n0 ts i'%.5 do lrano 

.aI nit!-: I i Onr ' I .- s fs revcntido grano, 1- o,, o SI npaIf'e el 

(peppod 1 'j MCI, I Io -al riol o a411 I d- !71'1 : ?rf forma de comerlo 
Os i J I " JW . rini v nit -on propra!.,s con el harina y alohs 

igiitl r1' I i, , ', pi .opirin hohi d is Ic('alI , v eol gr ino os corido 
come irrv K a, hoe rsi vor'i(s Son cor il rdAlas ot h iervidas. Las hojas 
rimbi t on K r It i I rraiJo v ,o} ril In como combustible.; i, 

Arroz (Oryza sat iv-) 

El rr-,z ,,- ,.i: , cul iv ,lo on I.reis sub-tropicales, pero algunas 

varror,,,,, ), i f ill s rifos son cuIr viv d.is hasta los 2.600 m. 

En Nl,,p. ht,,I: :: 1d 2. 000 ra.zis do ,s te v As tcs muesL ran un amp I o 
ringo do, v r-i ii I ri ,'n ritpr ic i i v ra3)os m-rft gen( ricos (Adhikary, 

1973). La :n v",r r I . I Ins ',on clt ivind s on I orronus kh t con riego, 

iun pro igvi1te p.'; ,,sc :nn son cult ividns ,n terro nos do bari. 

E.l irri7 ,; tr i';' arh col c latf ') so us semaris on terrenos khet,tplaI 
o dirocr i,,nt,, inmi I Ii',f) on b ri I cnmo cultivo solo o en asociaci6n 

con marz. Fu las arc-as do mionf.,l is itasi . las plintulas de arroz son 

criadas on construcciones cal,_nradas ar Lificialmente. 

El trinsplinto ,tol arroz ompi.-za la rercra semana de mayo y sigue 
hastlala q, :1 I ;,'n.ra to igosto. El cultivo es cosechado de octubre 

noviimbr,. R"i p Ins I.w00 m el arroz es c"ltivado dos veces al alo 
(figura I). El ,rroz es comido despu_ s do hervirlo en agua, y una 
variedad dV p lIav nq pr,,p-rrados do esrte . El rastrojo do arroz es el 
principal forvij, par;1 Ins aniinales, tambi~n ste es usado para construir 
rochos d' isis., piri hac r miteS, 0 cont) combustible, etc. 

Sistemas de cultivo
 

Debdo a las varinlis condiciones de altitud, clima, suelos y topograffa,
 
Ih genrto tiene ostablecido varios sistemas propios de cultivo.
 

En las i Ita rn-; a is. ex,:,pro en algirnas areas, s6lo so toma una cosecha.on 
Ai rio. Fri ir is no rani alias pi-,valocern sistmeas de cultivo de tres 
cosechis on AS riles, pr e lemplo cobada desnuda, alforf6n tartrico 
- pip r; mai;: - -,l dsuida - mijo africano; mijo -cebada- alforf(5n; 

mi j) -- piap,. - nit ; I rig, - gri-anrs - arnaranro o mijo. 

Ba j I rs 2.(0(t10 i, la ro t:.aci l do c l Iti vos con dos o tres cosechas al 
,1n'o, y cirIIi vs iS-o ialdns son cornunes. En terrenos bari de secano, 
sistenals do ,ritn s oin matz sistomas son predominantes,biidn as) 

como siste.mas is,lIn o n I arroz en los terrenos inundados de khet. 
Mafz/mijo . a! rican, -cebada, mafz - alforf6n - cebada, arroz - cebada 

o trigo, arroz - papa - matz etc. son ejemplos de tales sistemas de
 

-314



Tabla 1. Productividad nacional, porcentaje de Area y producci6n de
 
algunos cultivos en la regi6n montagosa en Nepal
 

Cultivo Productividad Porcentaje montaoso 

kg/ha Area Producci6n 

Amaranto 850 100,0 100,O 

Cebada 857 84, 6 76,7 

Alforf6n 540 100,0 100,0 

Mijo africano 926 q2,0 84,6 

Arroz 1968 18,5 20,3 

Fuentes:
 

1. 	 Handbook of Agricultural Statistics of Nepal, [986, Deparment of Food 

and Agricultural Marketing Services. 

2. 	 Agriculture and Forestry Report, 1q86, Land Resourccs Mapping Prcjcct,
 

Topographic Surveyes Branch, Kathmandu, Nepal.
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Figura 1. Calendario fenol6gico de cinco cultivas de las montaias Nepalenses 

Cultivo Rango 
Attitudinal [ne Feb Mar Abr May 

M ES 
Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Comentario 

(U) 

AmaranEO 2000 
SsSXXXXAA 

10G0 - 2DUu 

I .J00 
SSA A XXX XXAX AXX AAXXXXXAXXXX A ACCC CCC CCC 

Ctebaca 3000 

2000 - 3000 ~ XxxxxAxxxx 

-SSSSAX 

xxxxxxccCCCC 

-.'.)AAXX A~kXAAAAXAXAAAXCC 

XXAAAAXAA XAAAAAXXXgCcC -

C 

Cult;j0 ~e 
1000 - 2000 kXxxxxxxxxxCCCCCC 

AAAA veranji, - b d 

1000 Axxxxxxxxx.xxxxxCCCCCCC-
ZA SSxxA 

Alforf6n 

2000 
3000 

- 3000 
SSSSSXAPXAXXXAXXAXXX x CCC 

,SS 

TjiC :artari,

1000 - 2000 
XXAXA X AA KX X X X IXXXXC C CCCC 

S5S S SS S SSS XXAXX AAXXAXAX A CC 
XXXXXXXX XXXX X XXXCC CC CCC 

1000 -SSSSxXX Tip)o tartirjc. 
Mijo africano 2000 

Z% ASXAXXXXXXXCCCCCC 

s~sszt:ic~CC~cc~C~c~c 

Arroz 

1000 2000 
1000 

2000 

-S 

SS~.SSt'AXXXIXXX(XXXX 
CC 

S t tt t t X X X X A X X XX A C' 

SSSSSSSSSStttXXXAA XXXXXXXXXAXXXXXAAAXCCCC 
1000 - 2000 

1000 
sssssstttut tXXAXAAAxxxxxxxxAAxxxxcccc 

ssssssttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxAc c.c 
la cosecha 

ssssstttttxxxx(xxxxxxxxxAxxccccccc 
2a cosecha 

Indices: sssss -siembra ttttt - transpiante xxxxx - crecimiento CCCCC - :Osectia 



cu It ivo. 

Conc lus i6n 

Esta corta descripci6n de cinco cultivos d montaia v.g. mijo africano, 

nrroz, s0 )rose1nra con perspectivas decebada, aiforf6n, amarnnto V 

con Ia regi6en Andina. Estos cultivos hanintercambiar gormoplasma 
sido cosechados on Nepal bajo diferentes condiciones desde hace varios 

anos. Los si s _emas do agricullturn de ],is montanas nepalenas no han 

hasta [a fecha, hien entendidos. Recientes esluerzos internacionasido, 
les para entender la agricultura do las montai~as es un paso a dar en 

esta direcci6n. Una colaboraci6n estrecha, y rumbos iltrnac iona les 

unidos son necesarios para desarrollar los sistomas agrfcolas de las 

montarias, proservar el valioso germoplasma y iltimamente, rendir servicios 

a las clases pobres. 
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PLANTAS ECONOMICAS DEL ECUADOR
LA FAJA ANDINA DE 2.500 A LOS 3.500 METROS DE ALTITUD
 

Misael Acosta-Solfs*
 

Tntroducci6n fitogeogrAfica
 

La Fitogeograffa 
 doI kctlador continental es no 
 solamente ecuatorial,por estar locaijz.ida en 
plena Zona Tropical, 
sino tambien altitudinal,por In influenci. 
 de los Andes qua atraviesan de norte a sur todo
territorio, dividiendo su
at pa's 
 on es regiones 
 naturales paralelas:
La Occidental 
 o Ante-andina; 
 Ia CentraL o Interandina 
y la Oriental,
Amaz6nica o Frnsandini. Cada una do estas regiones presentan paisajes,ecologias y vegetaciones 
muy diferentes, y esto pasa tambi6n con losotros parses Neotropicales influidos 
por los Andes: Venezuela, Colombia,Ecuador, Per6 y Bolivia, y parte de Costa 
Rica en 
Centro Am~rica, causa
por Ia cual 
este autor ha venido hablando de La 
Geografra; Fitogeografta,
Ecologfa, Climatol,)gfa, 
 etc.. TROPANDINAS; pero 
es en este pals donde
mis clarimente 
so puede estudiar el factor altitudinal, desde of niveldel Pacffico 
a los Iornos 

aqut, 

indinos de La Cordillera Occidental, y desde
nI Callej(n rnterandino y luego la Cordillera Oriental hacia
la Amazonfia, como groficimente se puede constatar en los perfiles transversales trisado por 
 o'ste autor,desde 
 Ia Costa a la Amazonfa, sea
en eI paralelo 0 
v en Ins orros paralelos geogrificos.
 

La Fain Altitudinal 
 del Ecuador Tropandino de los los
2.500 6 2.600 a
3.500 
6 3.600 m.s.n.m., es una de Las quo conforman la Fitogeografta
Altitudinal 
de 
estC pats, cuya temperatura promedia varfa con la altitud,
 
disminuyendo 
tin grado centfgrado por cada 
 doscientos 
 metros quo se
ascienda desde el 
nivel del
gelidos do nuestros mar a las ctspides paramales y a los casquetes
nevados; esta 
 fue la teorfa de Humboldt y luego
verificada 
por Lot, muchos 
ge6grafos y naturalistas que 
han visitado
nuestro 
pats. De icuerdo 
con esta relaci6n, 

ta, la Faja quo ahora se presenoscilar t6 rmicamente 
 do 16,5 °C 
a 8,5°C. Flortsticamente, esta
faja es rica 
en especies, Canto 
o mas Ias
qua inmediatamente 
inferiores
 
que son subtropicales y tropicales.
 

En La Fai Ceobotainica 
de este estudio, de 
los 2.500 a los 
3.500 metros
de altitud, 
 no est presente 
 Ia muy exhuberante vegetaci6n 
arb6rea
de los pisos inferiores, 
 pero aunque disminuida 
en su talla arb6rea
y arbustiva, 
existen m.is especies por superficie 
de metros cuadrados,
se ha podido comprobar
como con las inventariaciones 
(herborizaciones)
realizadas 
en los i lti.mos afios. 
 Esta faja fitogeogrgfica altitudinal
comprende 
a mis de tres mil 
especies de las veintemil quo estg calculada
para la flora 
total del Ecuador, 
tanto de cript6gamas 
 y faner6gamas,
como de 
 monocotiled6noas 
 y dicotiled6neas, 
 entre herb~ceas, leosas
 
arbustivas y arb6reas.
 

La Faja Andina do los 2.500 a los 
3.500 m.s.n.m. de los 
declives externos
de las dos cordiller;is, 
-arbi4n presenta selva, formaciones y asociaciones
 

Instituto Ecuatoriann de Ciencias Naturales, Apartado 408, Quito. 
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concentradas, aunque de diferente estructura sistemitica que las inferio
res, y dentro de esa misceliinea vegetal, constan varias o inuchas espectes 
de valor econ6mico, aparto de las arb6reas maderables; pero todo esto,
 
repito, en los declives externos do ambas cordilleras; en cambio, en
 
los declives int.ornos de lns mismas cordilleras, en los contrafuertes 
que miran -i "Callej6n [ntorndino'', l]s formnciones vegorales rociadas 
cast han desaparecido, aunque todavfa so conservan retictos. Las causas 
para esta destrucci6n han sido los desmontes desordenacdos para obtener 
madera, leiah y ca rb6n, pe ro dest ruyendo to da Ia formac i 4n i nd i srr imi n-irdn
mente ; luego dei ,lesmnnte , Ia quema o incendio total dt I Iua r , paranal, 	 "hacer potroros". 

o sU 	 En la taIa y destcucci6n de ]as foriacion(s v getales naturaIes, no 

se ha respetado, no se ha tornado en cuenta Ia conservaci6n do las espe-= ' cies valiosas o do rogoneraci6n dificultosa por vivir asociadas a gruposjes, 	 af ines ecol6gicarnente, coma son los casos de Las Cinchonas (Cinchona 
los 	 succirubra o C. pubescons, Ia C. pitayensis), las especies de maderas 

bia, 	 finas , como e[ "sisfn" o "pino indino"7 (Podocarpus sprucei , P. oleifotius,
iausafa 	 "P. glomerata, etc.), e "cedro in(Irio" (Cedrela spp) , eI procioso "platu

onde 	 quiro" (Stylocerns spp), Ias vari.is especies de "arrayanes" det genero 

ive 	 Eugnia; Ls spcies de made ra el de Las Rubiiceas,ospec "Ilueso'' 
d los ''ya I tes'', ''p umanquis'' do as Ara!I ilacs y Las varias especiesese 	 de "moras" del piso subpiramal (Rubus spp) que nadie se ha preocupado 

.aciaacia 	 de su propagaci6n dirigida y menos de su mejorarniento gendtico y mucho 

sas-	 menos de los irboles do valor econ6mico, como las "arrayanes" del generosea 	 Eugenia. 

Uno de los organismos responsabtes, Ia destrucci6n de las formaciones 
foa vegetates de los dectives andirlos, quien to crevera, es el instituto 
fra Ecuatoriano de La Reforma Agraria y Colonizaci6n (IERAC), porque para 
ud otorgar Las escrituras de propiedad a los colonos, exige Ia despejada 
se 	 de un torcio o mis de ta extensi6n soticitada, es decir el IERAC contribu

tes 	 ye a Ia destrucci6n de La naturaleza y de su ecologLa, aparte do que
Jego 	 el colono no tiene educaci6n y menos conciencia conservacionista.
 
ado 

en
.en- Arriba de los bosques achaparrados, estA el piramo o pajonal frfgido, 

rsa cuya vegetaci6n caracterfstica estg dada por Ia familia de las Astericeas 
o las Compuestas; pOr esca particularidad, a Ia faja paramal alta so
 
ha llarnado tambi~n La faja Singen6sica y por La dominancia del pajonal

constituido por muchas especies graminicas, Gram'inetum, que es Ia repreros sentaci6n maxima de Ia vegetaci6n faneroggmica de los lomos andinos 

rea del Ecuador. 

rea 
es,
es)	 Cuadro representativo de Ia vegetaci6n leiiosa del Ecuador Central,
 

nal 	 paramo de La Cord. Oriental, sector Cubillin y Sebritana,
 
ada 	 Provincia Chimborazo (De 3.300 a 3.500 m.s.n.m.) 

as, 

sas lombre botinico 	 Nombre local Favilia No. Colec.
 

N.A.S.
 
Oreopanax rosei Harms. 	 "pumamaqui" ARALIACEAE 
 7709
 

loS 	 Oreopanax sessiFlorum (Benth.) 
es 	 R. et pav. ARALIACEAE 7656
 

Oreopanax spreucei Seem. "galin"
 

"pumanaqu i" ARALLACEAE 7529 
Oreopanax sprucei Seem. ARALIACEAE 8308
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Cuadro representativo ... contlnuaci6n
 

Nombre botinico 


Berberis haiji Hieron. 

TourneFortia Fuliqinosa H.B.K. 

rourneFortia ramosissima Krause 

Columelli3 seriu ea H.B.K. 

Applopappus hypoleucus Turcz. 

Ap I )pappus Ilypo [eucus rlrc z. 

Baccharis spp. 

Baccharis spp. 

Baccharis caessinaeFolia D.C. 

8accharis Fi oribJndP3i.,q.K. 

Baccharis polyantha Klatt. 

Baccharis pulyphylia Klatt. 

Diplostephium spp 

Diplostephium antisa'ense Hier. 

Eupatorium buddleaeFoliulm Renth 

Gynoxis buxiFolia Cass. 

Gynoxis bu(iFolia (11.9.K.) Cai. 

Synoxis halIii Hieron. 

Gynoxis hallii Hieron. 

Gynoxis IjurFoI ia Wedd. 

Loricaria thuy, ides 
(l.m.) Sch. Bip. 
Senecio andicola Turrz. 
Senecio ecuadorensis Heron. 
Senecio ericarf'otium Renth. 

Verbesina sodi;'oe Hieron. 

Zalusiana sodiroe Hieron. 

Zalusiana sodirue Hieron. 

Coriaria thymniFolia Humb. 

Vallea stipularis L.F. 


Cerastostema alatum (Hoer) Slemmer 
Macleania rupestris H.B.K. 
Pernettya FaroiFolia Berith 

Pernettya pentladii DC. var., 
purpurea (O.Don) 2I. 
Vaccinium floribunda 1L..K. 
Escallouia myrtilloides L.r. 
Hypericum lancioides Ctiat. 
Hypericun lariciFolium,Juss. 
Hypericum lariciFolim Juss. 
Hvpericum struhiolaeFoliun.Juss. 
Salvia macrostachya H.H.K. 
Budlleia incana R. et Pay. 
Guiadendron punctatum (R.et. P.) 
G. Don 

Axinaea sessifolia Triana 

Brachyotum alpinum Cogn. 

Rrachyotu canescens (Bonpl.) Tr. 

Miconia crocea (DEsr.) Naud. 

Miconia spp.. 

Rapanea andina Mez. 

Fuchsia lotensis H.R.K. 


Nombre local 


"chupillay" 


"nigua" "pillu" 


"chilca redonda" 

"sacha-chiIca" 

"chilca" 

"rhilca" 

"Fical", "carificall'. 

"ratz119" 


"quisho", 'sacha
 
capul " 

"mortino" 

"putzo" 


"romerillo" 


"quishuar" 

"palo de rosa" 


"rumbra" 


"samal" 
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Familja 


BERBERIDACEAE 

BORRAGINACEAE 

BORRAGINACEAE 

COLUMELIACEA" 


COMPOS[TAE 

COMPOSITAE 

COMPOSITAE 


COMPOSIrAE 

COMPOSIIAE 

COMPOSITAE 

COMPOSITAE 

COMPOSITAE 

COMPOSITAE 

COMPOSIUAE 

COMPOSITAE 

COMPOSITAE 

COMPOSITAE 

COMPOSITAE 

COMPOSITAE 


COMPOSITAE 

COMPOSITAE 

COMPOSITAE 

COMPOSITAE 

COMPOSIIAE 


COMPOSIHAE 

COMPOSITAE 

COMPOSITAE 

CORIARIACEAE 


ELAEOCARPACEAE 

ERICACEAE 

ERICACEAE 


ERICACEAE 


ERICACEAE 

'ERICACEAE 

ESCALLONIACEAE 

GUTTIFERAE 

GUTIIFERAE 

GUITIFERAE 

GUTTIFERAE 

LABIACEAE 

LOGANIACEAE 


LORANTHACEAE 

MELASIOMArACEAE 

MELASTOMATACEAE 


MELASJOMATACEAE 

MELASIOMATACEAE 

MELASrOMAfACEAE 


MYRSINACEAE 

OENOTHERACEAE 


No. Colecc.
 

M.A.S.
 

7579
 
8409
 
7590
 
8433
 

7640
 
8436 
8432
 

7698
 
8302
 
7539
 
8311
 

7630-7658
 
8310
 
7631
 
7600
 

7543-7650
 
8298
 
8435
 

7657-7701
 

7537
 
7669
 
8295
 
7628
 
8297
 

8438
 
7591
 
8439
 
7641
 

7530
 
8304
 
8303
 

7638
 

8296-8306
 
8430
 

7528-7626
 

8313
 
843i
 
7545
 
7629
 
8441
 
7523
 

7522
 
7567
 
8299
 

7533-7434
 
8440
 
8381
 

7525
 
8442
 



6

Cuadro representativo .-- continuaci n
 

No. Colecc.
Failia
Nombre local 
 N.A.S.
Nombre botinico 


7550
POLYGALACEAE
"iguilan"
Momnina crassifolia H.B.K. 
 7703
POLYGAI.ACEAE
"urcu-iguilan"
Momnina crassifolia K.B.K. 
 8300
POLYGALACEAE 

Momnina ecuadorensis Chod. 
 8312
POLYGALACEAE 

Muelenbeckia peruviana Meissn. 
 7682
POLYPODIACEAE
Solomrn
Blechnum loxense (Kth.) 


:lQSACEAE
RP e Pav. ,panga-puj n" 7525 
Hesperomeles !anugino 7697RGSACEAE
et Pv. "panga-pujin"
Hesperomeles lanuginosa R. 

7527ROSACEAE
"casha-pujinl"
Osteomeles glabrata H.B.K. 7649ROSACEAE
"casha-pujin"
Osteomeles Labrata II.B.K. 8305
ROSACEAE 

Osteomeles glabrata H.B.K. 
 8380
ROSACEAE
"xerote"
Osteomeles jlabrata H.B.K. 8379
ROSACEAE
"pantza'
Polylepis aff. cuneata Wedd. 7696
ROSACEAE
quinua"
Polylepis coriaceae Bitter 
 8434
ROSACEAE 

Polylepis subsericans Macbr. 
 7524
ROSACEAE
"quinua"
Polylepis incana H.B.K. 7570
ROSACEAE
'mora"
Rubus adenothallus Fooke 
 8317
ROSACEAE 

Rubus nubigenus H.B.K. 8294
SAXiFRAGACEAE
"cachacoma'
Escallonia myrtitloides L.Fl 
 8437
SOLANACEAE 

Cestrum stubeiji Hieron. 
 8378
SOLANACEAE 

Solanum afF. biFidum Ounal. 
 7587
SOLANACEAE
"pungal"
Solanum crinitipes Ounal. 
 8301
SOLANACEAE 

Solanum iieriifoi-uf Bitter. 
 83309
VALERIANACEAE 

Valeriana bomplandiana Wedd. 
 8315
VALERIANACEAE 

Valeriana hartwegiana Brig. 


Plantas econ6micas de la Faja Andina de 2.500 a los 3.500 
metros de
 

altitud*
 

Polyriia fruti-

Arracacha esculenca D.C., 


RAICES Y TUBERCULOS ANDINOS: -
Oxallis tuberosa, 

cosa, Miriabilis expansa, Solanum 

tuberosum L., 
Pay.


Ul--cus tuberosus Caldas; Tropeolum cuberosus R. et 


L., Amaranthus caudatus L.
 Chenopodum gUinua
GRANOS PSEIIDOCEREALES: 


H.BK., y alines, Bra-
Amaranthus quitensis
HORTALIZAS Y CONDIMENTOS: 

B rp L.; Capsicum annuum y var..
 

sica oleracea var. acephala D.C., 


So eaChenopodiumPay., CucumisEisifolia Bouche, Cucurbita mapaico R. et 

Miriabilis expansa; origanum
 

xima, C. pepo y otras,; Cyclantera spp,; nasturtiumu a
- va t.st"chayandero"; rt 
Vv I e Phaseolus vulg arrLssgaare, 

a-nquatLCum; "L.ietes ;pp. 

BUnchosia armeniaca, Carica candamar
 Annona cherimola Mill,
U FRUTALES: heilb.; CrataegusHeiIb., C.entagonaHeilb., C. chrysopetalacensis 

sitpulosa H.B.K.; Disterigma margaricoccum Blake, 
D. popenoIi Blake
 

nga edulis,I. pachicarpa; Macleania ecua-

Engleorodoxa alata Hurold; 

Blake, M. popenoii Blake; Osteomeles 
ob-


M. laurina
dorensis Hurold., P.
Iigularis Juss., 

tusifolia Pers.; Parajoubea coccoides, 

Passiflora 


P. silanthe Sod., Perseagratissima drymifolia Blake; Phya
 
manicata; 


constan en losdifprentes vol~me 
6 ecies citadas en este CUADRO, 

La descripci n de las es este mismo autor, obra edtada por el Banco 
BOTANICA ECONOMICA DEL ECUADOR, 

de 

nes de a 

en ocho vol',menes.
co Central del Ecuador, 




peruviana L.,
I _YS Prunus serotina Ehrh. var. saticifolia Kunth.; 
Rubus adenotrichus Scheleh-t.,Rt R. Ioribundus Ii.B.K.,Rroseus R. laucus BentSh.,
Por, R. urt icaecoIius-oir-
 Vaccinium floribundum H.B.K.
CACTACEAS: Opuntia 
tuna L., O. bomplandii Pfeif. 
y afines; Cereus 
 -

icosigonus, etc.
 

FORRAJERAS: 
 Acacia eell,rantha, ,.ave americana L.. Baccharis polyantha y afines, Cortaderia rudiuscula y GRAMINEAS NATIVASZ 
(Vease lista
 
sepa rada).
 

FIBROSAS: Fourcroya andina y alines; 
Save americana L. y diferentes
bejucos y lianas del 
sorobosque andino. 
(Ver lista separada).
 

MEDICINALES: 
 FAMILIA COMPOSITAE: Achirophorus auitensis, Artemisiasodiroi, Bacharis 
 )olyantha,Bidens humilis, B. leucantha, Conyza floribunda, C. cardiaminiFolia, Chuqiiraga insinis, Ch. 
lancifolia; Eupatorium glutinosum, Frinseria artomisiodes; Gnaphatium vira-vira;
multiflora; Polymia fruticosa; 
Perezia
 

Senecio formosus, S..vacinloides; Spilanches rnutisi-
 Tagetes rultiflora, T. terniflora, T. pusilla; 
 Xanthium catharticn; 
Werneria nubigena, etc.
 

MISCELANEA BOTAN[CA-MEDICA:
Cinchona pub Bistropocon moltis, Catceolaria pinnata,
_scens, Convovutus mechoacan, Cestrum spp. 
 Datura spp.
Hedyotis ericoides, Loranthus picnathus, Gentiana quitensis y G. spp.
Miconia nubigena; Oenothera postrata y 0. virgata; 
Salvia lutea, S.
quitensis, S. Phoenicia, Stachys elluptica; Valeriana polemonioides,
V. microphylla, V. L-antaginea 
y V. rigida; Verbena microphyla y afi
nes; Solanum cariponse, S. nigrum, etc. etc.
 

SILVI-MADERERAS: 
 V6ase el 
cuadro anterior, representativo de 
la Faja
Andina de 
Ins 2.500 a los 
3.500 m.s.n.m.
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EL GERMOPLASMA DE CULTIVOS ANDINOS EN ECUADOR*
 

Ral Castillo, Carlos Nieto y Eduardo Peralta*
 

En 1982 -4 [NIAP inici6 los tribajos de colecci6n y conservaci6n de 
germoplanmi v, cuindo hin trinscurrido sels anos de ello, hoy podrfa 
decirse qu no hi logrido rescaotor gran parte de este germoplasma y 
conservir los. 

El pre;onto t rahi jo, pretonde graficar la distribucion iltitudinal 
de Las 'ntradas colocr idis, qde en definitiva es la distribuci6n de 
Ia variabilid-d de los ,:ultivos nativos en Ecuador. Sin embargo, algunos 
de los resultados obtonidos y ls observaciones hechas en tubrculos 
andinos a trav6s do los viajes de colecci6n y prospecci n, 30r coma 
de evaluaciones preli-ini ras q'uo se ban reaIizido durinte el desarrollo 
del proyecto "Coi ec.i~n de varios cultivos andinos en Ecuador", con 
el fina-ciamiento del Consejo Iniernicional de Recursos Fitogenhticos 
(IBPGR) y el ipcvo del Cenro Incernacional de [nvestigaciones para 
el Dosarcollo 'CIM, qo T- Win-nfr;2a re~vnidi. 

En el cuadro 1 se presenti el ndrmero total de entradas por especies 
colectadas v conservilis hista diciembre doI 1987. Los prcmedios altitudi
nales do colecci6n piri los principales cultivos so presentan en los 
grficos d !l I ii 7, on Los cuiles so muostri la distribuci6n de la 
mayor viri Vilidad oncn' r a .i diferentes altitudos. 

Melloco (Ullucus tuberosus Loz.)
 

Este tube rolo sige on importancia despu~s de la papa en Ecuador, 
se puode encoo;rar quo se Io exp, nde en casi todos los mercados del 
pafs on cantldalos conidoribles. 

La dlstribucl6n del cultivo estA principilmente en ls partes altas de la 
Cordillera Interindina (Vo mapa I). Se colect6 desde la parte notre 
(Provlncia dal Carchi) hanti la Provincti pI Az;:iy en menor escala. 
Falrando cubrir la Provincia de Loja y lugirrs muy esporidicos de las 
demJos provinctas, on l s quo se colectarl durance el prosente ano. 

La mayor variabilidad se localiz6 en el Cantn CWar, Provincia del 
Caiar; Cant6n Cayambe, Provincta de Pichincha; Cant6n Otavalo, Parroquia 
San Pablo, Provincia de Imbabira y las part's altas do Quimiog, Provincia 
de Chimborazo. 

Es un cultiv qne fnro parie de varaios agroecosistemas, encontrindose 
princtpalment' lAs isocliciones c'n: melloco-papa, melloco-papa-oca, 
melloco-oca-mshui; on ocasiones melloco-qutnua y, muy rara vez como 

plantas aisladas. 

Programa Cultivos Andinos del INIAP Estacin Experimental Santa Catalina-Ecuador. 
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Cuadro 1. Colecciones realizadas hasta diciembre de 1987
 

Especies Nombre comun No. Entradas 
diciembre 1987 

Chenopodtum quinoa Quinua 426 
Amaranthus spp. Amaranto 207 
Luginus MUitlbitis Chocho 112 
Prunus cap,__L Capulf 
ULluC-u.t Lj u5 Melloco 156 

2100IU!Q0II Oca 135
 
1r :l.A4m eazem.Im , as h u a 49
 
Arracacia xnhorrhiza Zinahoria blanca 75
 
PoLymnia son il I _j 2F6
O jfc ama 

Capsicllm spp Ajios 46
 

Lyopprs icon spp. Tomates 20
 
Gossysiun hrhAens, Algod6n 8
 
Solanu,i q uit ,,n ,_.y spp. Naranjilla 5
 
cucurbLt spa. Ci ih,ia 6
 
M1irah ti >, _Ni Sl4:_: 9so 

haseo,.-. 1 Frijol 10
 
Ze mavs >la Lz 42
 
1_omoea spp. Camotes 170
 

Fuente: Informe anual del Proyecto INIAP-CI[D, 1987. 

El rango attitudinal Pn Ai cual se coLect6 esta oepecie es desde los 
3000 a 3-OO msnm. Se han encontrado clones a altitudes de 2800 m, cuyos 
rubrculos on ienon porcentajo mucflago, los rechazablesi alto do que hace 

en el mercado.
 

Actualmento en NIAP se dispono de una colecc £5 n do t56 entradas de 
este cult ivo , A niM) que so c nse vI eln L-In, .1o COloc, ionos "vivais" ('1n cImpo 
durante su ciclo visgorativo (8-9 moses) y en silo ventilado on fornia 
natural dJurinve A perfodo do cosechn 'y la prxima siembra (3-4 noses). 
Esta colcc i n estA on procon d, evaunaci 6 n moralhgica y igronmica 
en el presento ,.ro agrfcola. 

Duranto las siomhras sucsivas se han evaluado on forma muy preliminar 
agronomicamenLe los maerialas del banco y se ha logrado Wdentificar 
algunas I[neas promisorias. En eA cuadro 2 de presentan sus caracterfs
ticas agron6micas sobresalietes. 

Oca (Oxalis tuberosa Mol.)
 

Este culvivo siguo on importancia al nelloco, aunque en los Atinos 
anos se oncunri on pequeaas can.idades on los morcados, su consumo 
es elev:do en Las coamunidades campesinas. 

Se distribuvo a o largo de toda a Cordillera Interandina. Se colecrK 
desde la Provincia del Carchi hasta Azuay. No se ha observado sitios 
especUitcos de mayor variabilidad, aunque falta cubrir la Provincia 

de Loja y ot ros sitios muy a njados, los quo se cubrirn en futuras 
expedicionos do coloccin. 
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Cuadro 2. 	 Algunas caracterfsticas agronomicas de cinco lineas 

promisorias de mel loco (OIllucus tuberosum ,oz. )*1985 

No. Entrada ) 1 A S IUBDR(CJLOS RNDINIENTO 
Florac. Cosecha forma Color kq/ha 

ECU 011wo1.272 
I i j ,F 4 : -I 0 ",. I i 1 

ETY 'f)i9R 259 Qe " j, 42.427 
EC-,054 98 269 Mailo 91 wi o marh 1 42.231 
ECU- 075 101 270 Redondo Aria lo 34.876 

IF En condicion es :e la Esarin Experimental Santa W alina del M AP. 

El rango al r i:u dina I on o -I,w so We&_vsaespectct ti OS desde lor;
 
2900 a 195) m, miolque so hir en,mn ridn Iimbhn a los 2800 m plantas
 
con tihor,,.lI s do 'a.,r ci do v rnd iienr os hj Is, on forma nuy espordi-


Ca.
 

F'ormi pa rto ri i I giunos ,grn'cos i sremiq, pr tncipa Imonte :1Soc iado con
 
papa . me II"c o v mi iih ; Ps mu v comun encont, ra rlo asoc iado con qu irua,
 
en Ia rovirc i i do Imhabur. , ,cmnt OrIvaIo. Se ha logrado colectar
 
135 entradis , oc,A,, ls que s, cnservan gn i ua S condiciones quo
 

el mel IIo,.
 

Se hwn ri I i zdt,, v iC Jones .grnoincis muv pre liminares durnto 
Ias siembras su.,osi v '.En Aci uadro s e presentin Algunas caractprfsti

cas agron6iis lo I is I rn, is jpr~yinor; 1;. 

Cuadro 3. 	 Algunas caracterfsticas agron6micas de cuatro lfneas promisorias 
de o(ca (Oxalis tuberosa Mold.) 1985 

NO. Entrada 0 I A S Propensiin Color Rendimiento 

Floraci6n Cosecha Fasciaci6n Tub6rc. kg/ha 

ECU-0023 145 257 No Amarillo 57.024 
ECU-0008 145 257 No R-jo 39.669 
ECU-0016 15 265 No C ma 38.016 

ECU-0014 14.5 265 No Crema 35.950 

En ,:o d !i , e Jo 1 - a in 0 ,rimental Tanta Catalina del INIAP. 

Mashua (Tropaeolum tuberosum R&P) 

Es una osp.: Io c,'n gr ut poncial de rendimiento, crece en forma agresiva, 
presentio 'in ,,n de con excelente sanidad rendi-Wo d>;srrollo planta, y 

m ,nte os ma iIt - is pio Ias , [a papa. 

Se co1ec r6 on rodo A! Callej6n Interandino, lormando parte de variados 

agroecositemas, isociado principalmente con papa, melloco y oca; aunque 

en ocasionos so ,nconr raron plintas aisliadas. 
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Se colectaron accesionos desde los 2800 hasta los '3600 m, su mayor
 

variabilidad so localiza en la Provincka del Ciar en las parroquias 

alediKias A1 rinrAn ( ir y en los cantones Espejo y Menttlfar de [a 

Provincia do! Ca rchi. 

So aprovochirn I is simbras anuales para realizar oviluaci,-nes agron6mi

cas rmiy proliminiares. En ol cuadro 4 se presentrn algunas caracterfsti
cas sohs ii,,,s to lis Ifneas promisoriag del bhicno. 

Cuadro 4. Algunas caracterfsticas agron6micas de cinco lfneas promisorias
 

de maishua (Tropaeoium.tuber-o-sum R & P)* 1985
 

No. entrada 0 I A S IUBERCULOS Rendi-.
 

Floraci6n Cosecha Forma Color kg/ha
 

ECU 0030 112 240 Cnico Amarillo oscuro 76.694
 

ECU-0033 112 240 C6nico Amarillo claro 70.248
 

ECU-0006 110 230 C6nico Amarillo 47.103
 

ECU-0029 110 230 C6nico Anaranjado 46.280
 
alargado
 

ECU-0011 110 230 Curvo Amarillo 38.842
 

En condiciones de la Estaci6n Experimental Santa Catalina del INIAP.
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EL AREA DE i)ISTRfIBUCION PREI'ISPANICA Y ACTUAL DE LOS
 
CUIT]OS AN!) INOS EN ClI ILE
 

Paurici o Muntaldo Bus;11's* 

Introducc ion
 

El rea do disi ribwic n pvohisp:'nica do los cultivos andinos en Chile, 

ha sufrdo cimbios si in a compara con la que ocupa at presente. 
Estos cambics no han .lobido a una serle do Cactores que han influtdo 

en esce prc, o a tr'v s ,,l ti[moo. D ronmrar to anterior, as el 
objetva Jo esr.a [nv. s i gac i on v pArt ello a s necesario situarse an 
un tiempo deverm::n-io do I Apcci prhi.spiici, on esve caso, el perfodo 

que anccoj it My do 7,016n. 

Se parro do la dof niciin que aI nodelo andino de cultivo prehispinico 
consisti6 on ,.ma inc,4roi': n do, pricricas ai r[colas originates de Ia 
regi6n, mezcli y rocn.ai a ritual. diptadas al medo ffsico y social. 

Distribuci6n prehispinica 

Los a ac 10Ii, : hlo intan o ,i, vivfan desdo al Per,. 'i. Salar de Atacama, 

extendivron su hisrtiol 1350, rns a1 sur de esta frontera."iltwr -Iao 
Es asf" ,nmo 1i .op,)rimk aric.Ame'na est rapresentada por el nombre 

de I is a w ts Inca I ii Was 70 Ion s de Pomaire. Ll id-LlaI, Pucaendo, 
Iloca, t0 quo ic.tos.ra s influenc i hasra I i provincia de Curicc6. 
Oyarzin (197'1) s' ima ,]ue ls rarim:11eans exr ond ron su influencia 

hasta el rfo -Nfo 37 at. 5.). 

A 1;a atacimoia, siguL6 la cultura incAsica, que permaneci6 desde el 
1350 DC al Adto 1530 DC aporrando tkonicas y cultivos andinos tomadas 
de cu I:, ras in.riorps. Para 1492, el Tahuant insuyo ocupaba un area 

qua se exrend.la ,nrre o I sur de Colembia y el rfo Maule como l[mite 
sur, en Chi,, (3 2( lot. ). 

Seg, n Mari.3o do Lobora (1865) la dominacuon efectiva de los Incas no 
se extendi, mis a I. del rIo Maipo. Medina (1953) afirma que existen 
evidencias de Loponimia, ruinas de fortalezas y canales de regadfo 

que trasladan oso lWri to hascra el r fo Maule. 

Si se acepta la ifnilencia atacamena y posteriormente la incsica hasca 
el rfo Maule o tAns at sur, i6sta no so concreto en el empleo del modelo 

andino de cultivo proincisico, sino que fue una introducci6n de plantas 
de cultivos andinos que lograron adaptarse a condiciones del medio 

muy dferenves trnro on el aspocto tfs to como social. 

El territorto ii sur ,do Maul,, habitado por los araucanos, habfa desarro-

Ilado una ,ugriculrura primit:iv de azada, en la que participaban elementos 
andinos como mafz. qutinni, frijoles, calabazis, oca y ajf. A lo anterior 
se agregabin pipas originarLas de Chi. olK. La agricultura araucana 

por razones dol amnbinto ,[sico y social no sigui6 el modelo andino 

UJniversi.i, Aatsr.aI je nhile. u;ij la 760. Valdivia-Chile.
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de cult ivo.
 

Los espaiolos cu ndo leron por primera voz a La Isla de Chi 1o6 (430 

1at. S) encon rirron quo Ins nit ivon ten fan papis , matz, qu inua , a j . 

So ut Ii izabn como herrimiont is agrfcolis, pa los punt iagudos hechos 
do luma , uni 7adnrir uv du". con los quo daban vuelto los tepes formindo 
come lorn. . So o; - quo I i s ospecips mencionadas con excepci.n de 

1 .' - 11:T1 2e lugares i dosIa paipo - ,rm perr ' !17tn ' J situ mAs aI norte 
on PI c-ant i r o U i r ,I,nnr r i ,rn 3O)
 

Distrlbuci6n actual
 

Actualmrenwc los cul:ivas andLnos realizados seg,5n los modelos andinos 
prehisplnincs, co ,xti Pion hista !os oasis del Salar de Atacama como 

lfmite sur. 

El Salnr d\ ,\taci]m foe.n tiempos prehispAnicos hasta donde se extendie
ron Ins ir ic ineh,s w icrtmlonte os posible observar un 6xodo de su 
poblac ion rnrif h i ,i. .o ri-s mino rns (B hr, 1977). 

Ui zon i in a 1r '-og 5dI; - ", i rAo en nos is nlrdi leranois ubicodos 
entre t,,s I TO v 404) -wt -o; V 11 r ud. Li my':or concentra, i6n os i 
en eiIore entre! Pir v 'Vrma r; ,Pn Cidpa, on la quebrada de Comarones. 

Cami -i., -n o1,1: ,l 5010 ol oasis deo uatLcndloy en t r id i nombre. En 

y otros 1v<n , 11 prvin: ta do Tarapaci, se observan rerrazas dO 
cuI Ci Vos' hAnor W , ii cma sistemis de regadfo del tipo caracol 

In que ha sn.:d,n pil ir inint , por 0,scisez do agua de regadfo. 

Los oasis &c. Tilopozo v Ti lomonte que hasta haco ,Jnos diez anos atrs 
so cultivibin. .rin icruil ente abandonados y in habicantes. Kos 
oasis do P ino v So i.r, cont ituven al I imito sur de los cul ivos 

andin)s en (h Ile0 fri . I 

Existen mis de 20 espocies de cultivos andinos que se mantienen como 
tales on Chile (cadro 1). 

Conclus iones
 

Actuilmenne el irPa do cultivos andinos en Chile se ha restringido 
en compiracicon a I ,poc.i prehispinica. 

El modelo de clitivos andinos no pas6 mas al sur del Salar de Atacama
 
en 6poca prehisp.inici.
 

El lfmite sur dol irea de d-stribuci6n de sistemas de cultivos andinos 
en Chile h sufrido una love restricci6n desde la 4poca prehispinica 
a la actual. 

En la epoca prclisp~nica, l z:,itivo de algunas especies andinas se 
extendi, hasti la Isla to :nilo. 

Actulmonre. el cultivo de especies andinas en Chile, esti confinado 
a ciorios sectores do las provincias de Tarapaca y Antofagasta. 

Existen m.is do 20 ospcies de cultivos andinos que se mantienen actualmen

te como tales en Chile, especialmonte en las provincias de TarapacA 
y Antofagsr.a. 
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Cuadro 1. Especies andinas acrualmente cultivadas en Chile como
 
cultivcs andinos
 

Nombre vulgar 	 Nombre cient ffico 

Aju 	 C,ps icam 1 1::um L. 

Algod6n Gossvpium b,i badense L. 

Caihua Cv nr-a pedara Schr 

Guayaba 	 Ps! 111l.r i _.i,I ', _ 

Lucuma Pourria lucurma Kuntze 

Ma.zzav' Zfi L. 

Oca Oxalis tub,i rosa Mol 

Pacao _g- I fuI l -ciDC 

Pallar Phaseolus lunatus L. 

Papa Solanum andigenum Juz et Buk 

Pepino Solanum muricatum Ait 

Poroto 	 Phaseolus vilcaris L
 

Quihuicha Amaranthis c.at:datus L 

Quinoa Chenopodium Linoa Willd 

Rocoto Capsicum pubescens R et Pay 

Tarwi Lupinus mutabilis Sweet 

Tomate 	 Lycopersiconi e-sculentum Mill 

Tumbo Passiftor-a mollis ima Bail 

Uchuba PhysaLis Leruviana L 

Zapallo CucurbiLa maxima Duch 

Fuentes: 	Contreras, 1934; Montlldo, 1985 a y b y 

Contreras v Montaldo, 1986 
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POTENCIAL DE RECURSOS GENETECOS DE DIFERENTES CULTIVOS DEL 
[N[AA
 

Eyla Velasco Urquizo* 

El interos de michns ,bjornos, os solicionar el problema leI habre, 
dado que c' M n, ' mi [lnes dA murottes on (,L por,,ai.rin nundo 

. q owuL yfalca do iou.t v ia, ns,:, l,.nratO 1i 1a de protefnas 
otras fuent-s ili .nr i,:as, gdizin A, prtbl,,a, rora solucic5 n estarfa 
en nuestros cult ivo.,s timOs, dismin,:ndo do esta manern Iis importacio
nes de alinen,:c; n :u roo .-l nuesrro en dsirrol lo. 

El Peru es rpconrci r,,o una de las rews de mayor diversidad genetica 
en culcivos ; : ns,o In c ali .s han estado postergaos sin !a atenci6n 
que merecn; p a ri prex, More !a ircongruencia en que si los 
cultivos Ir icon,; son patrrimonto del Est idn versus impl-iaci~n de 
Areas d cii I o ,cn virinao me jr d.s . int rauccin de nuevas 
vatiedad . si :- ; Y ,' (- or a, I as md idts rceq i r i is, trayendo como 

consecuencia la ,, irt.jin de muchis ,aspocios iti los en l. presen
te y i lo se rA n Ari fMmr.muchn W 	 o I 

Por esca razn, -I PerK itne in teros en conservar los recurqos gen4ticos 
de cultivos du,: t,,os, siendo indispensable la creaci6n de Bancos 
de Germoplasma, pa,:i o!o ei Instituto Nacional de Tnvestigaci6n Agraria 
y Agroindustrial -INlAA- en 1987 hi puesto Pn marcha eA Progr.ma Nacional 
de Recursos Ge taios (FONARGEN). 

El PRON..\RCEN aseguriri la Colecta, [ntroducci6n, Conservaci6n, Caracteri
zacian, Evaluaci~n, DocumEntaci6n y puesra en valor de los Recursas 
Gencticos de importancia actual y potencial para el PerK; por esta 
raz6n es de urgente nocesidad una continuidad s6lida par e manejo 
y conservaci5n de germoplasma a largo plazo. SimulKneamente, establecer 
Las bases de las coordinaciones fuera y dentro del pafs con instituciones 
involucradas en Rocursos Gen ticos. 

Objetivos
 

El PR,.NARGEN tiene una serie de objetivos a corto, mediano y largo 
plazo. Muchos de los objetivos se podrAn lograr solamente dentro de 
unos 10 a 20 aoi~s, poro seran planteados desde ahora para poder planificar 
Las acciones a largo plazo. 

Objetivos generales
 

i. 	 Colecrir, ,Ocumentar, conservar y evaluar los recursos gen~ticos uti
lizables an Ai Peru.
 

2. 	 Llevar a cabo todas aquellas acciones que permitan aumentar la diver 
sidad do ospecies uriliza.is en la producci6n agrkcola y aumentar la 
variabilidad gen4tica do las comerciales. 

* 	 Programa Nacional AJ Recurss W hn6ticos-PRONARGEN- INIAA-LIMA, PerQ. 
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3. 	 Apoyar i todAs las insri runones que est6n interesadas en cumplir los 
dos objort ir .ntos .oncio nadgns. 

Objetivos espect[icos
 

I. 	 Orginizir in isroma nacional de Bancos do Germoplasma. 

2. 	 Crear un bmnco do informaci6n computarizado de los recursos geneticos 
disponihieonol pars. 

3. 	 Vincu I r 1 i lOsnv,.,sigadoVos doawro y uora del PFONAR(TN y establecer 
nuev i; I r2. do i nvos r j g in 7 ;ob re A tena. 

Estrategias
 

Las espocios a trahajar ser.in definidas de acuerdo a los intereses 
del pas y ipl lINTAA, d.;ndohe prioridid a los cultivos de actual importan
cia en a produc, I,0 n-icional y quo se consideren cultivos subutilizados 

con potencial.
 

A introducci'n &, g,-vtopla-imw v vriodades dobIrr establecerse mediante 
un archive do tons per initarmtcion )btonida do ont. ades relacionadas 
a recursos genlricos, ,do i gual forma dW.e&. prepararse un registro 
de colecciones existences en el pits. dobiendo publicarse peri6dicamente 

la informaci6n obitIa. 

En el Area de colocla debori planific irse la exploraci6n sistemtica, 
promoviendo expedicines de ospecialistas en cultivos andinos, leguminosas 
y frutales no nat ires, basados on las prioridades de los programas 

nacionales. 

Las colerc innes a~o sern conservidas en Cmaras Fras a largo plazo 
(- 200C a-2 C). Se dispone actiiimente de cimara frfa en diferentes 
Estaciones Experimentales para conservaci6n a mediano pLazo.
 

Desarrollar recnolonk.is para Ai almacenamiento a largo plazo de recursos 
genticos mediinte a utiLizacin de cultivo de tejidos, reduciendo 

costos, on p, ,qaIos, ispicies. ficilitanda su consorvacion, mul ipIicacion, 

distribic i e intr :imbio. 

En Ia red dio bancos so realizari La regeneraci6n, multiplicaci6n, caracte
rizacion y evaliiacin de germoplasma; incluyendo la evaluaci6n preliminar 
en las colecciones existentes del Banco a mediano olazo ubicado en
 
la Subsede, lo quo permitirK mantener actualizada la inf,)rmaci6n.
 

El invencario de las colecciones existentes en Las EEAs ya ha side
 
iniciada, de mode quo, las pr6ximas visitas a roalizarse sern para 
completar y verificar lK exisconcia de material genhico en base a 
la inform.acin roni da. El P(ONARGEN , .a dispone de infrrmac i6n relacio
nada con ol do cultivos a invest igidores en actividades de recursos 
genhticos. Siendo 84 las ospecies con las que se reporta investigaciones 
las cua es serin Ia base del Progrima. 

La informac itn obtenida hasta ahora se mant iene computarizada, para 
ser utilizada pari diferenros fines tales come la publicaci6n de cat'lo
ges, boletines, pari6dicos de informaci6n. La informaci6n recuperada 

-338

http:recnolonk.is


y/o 	 recopilada en [as Estaciones Experimentates serviri de base al
 
Banco de Dates dl PRONARGEN; Ia misma que se mantendri inalterable.
 
Basadas en la informacion disponibl Ic se p blicar.i catilogos y se orientari 
a los inv-,t ivirdores par. (pie puihl iqon sus cit.ilogos pari darle mayor 
utilidid il mat-rial genhttic, quC minjan. El use d Ila fotograffa 
sed uLiMIZA.. cno in ,indio pari lo r-i unma descripci 6 n completa que 
puede sor inc id i s.,n Inn il.,;og 


En -,1 - &n . o ipoyir, Ai 	 analisis,, it i ,,n procesimionro, 

y recnprm:uin dio, n con la I iat idd de mrnntenor al dAn a Linformacion 
generda ,en I-is if,,rnto, acr ividides. Con la final idad de contar 
con una 'oifRi-iAn nic innil Io las accosiones existontes en et pafs 
se propondr! 1. "ni formin inion a Lrvs de imn estrecha coordinaci6n 
entre invsLi l, s ,do r,,c os 9,n LicOs. 

do munf 
y se eli ob pr i, mn,?, in bnltinies/aio a fin de difundir los 
conocimient ,;ehro rcursos yenhr icos. 

En Ai ,r , iriln so frmar uni biblioteca en recursos geneticos 

&n nmon: ihn e rrcibir 	 yEl A-rea onkcc > 1 rornci.i apoyo orientaci6n para 
crear un u .ba:io de las cclccciones Pxistences, asimismo se tendrA 

un muestririn de -wmi[li-i. 

Basados on los r,,limen ons I normact ivi dad dol I NIAA se cumpli Ias 
responsahil iiti,, v nbl H in i l,-. 

Se solicitiri A ipn:, inrinciero de organismos internacionales para 
adiest ramionto v estudios dc postgrvio cn et extrdnjero e1 primero 
para profesionales y tccnicos do mando medio y at segundo para profesio
nales. 

EL PRONARGEN a traws del INIAA dpberi establecer una coordinaci6n 
estrecha con organismos e Anstituciones a nivel nacional e internacional 
para 	que de ese mode puioda ciimplir su finalidad, y de acuerdo al inter6s 
y necesidades so desarrollari un plan para definir obligacioes y respon
sabilidades.
 

Metas
 

Se mencionarin dos tipos de metas: las metas cuantificables en la
 
que se refiere a roma de decisiones para el desarrollo de infraestructura
 
y metas dc investigacin y resultados especfficos.
 

Metas de organizaci6n
 

A. 	 A corto plazo
 

1. 	 Insthl r ,in laberitorio de cultivos de tejidos para desarrollar 
tecnicas dW culrivo in vitro para introducci6n, limpieza, conserva
ci6n y ulniplicacin por cultivos de tejidos. 

B. 	 A mediano plazo
 

I. 	 Organizar un Banco Nacional de Germoplasma para cultivos de reproduc

ci6n por semilla.
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2. 	 Construir o adocuar ciartos fr fos y Areas con aire acond ic ionado 

para e I mane jo de goermop lasma a medi no y corto p lazo. 

3. 	 Establocer a mediano plazo un centre de Estudios de Recursos Genti
cos para el osrmdin don la cal iNd v poronrial (b especies nativas 

de Irs pafsp do Ia Roiin Andini. 

Metas de investigaci6n
 

A. 	 A corto plazo
 

1. 	 Hacer un in,,tnr trio de los Bancos de Germoplasma existentes en 

el pafs pir1 su diplicaci6n en el Banco Nacional de cermoplasma. 

2. 	 Estudiar v I levar a cobo un inventario de Ins rectirsos gen~t icos 

disponih I on [as Estaciones Experimonrales del. TNIAA. 

3. 	 Asegurar a c:nsorv:ciAn on condicinnns optimas de las cotecciones 
existenries -'n Mir Frfin s i m,,ljin plizn. 

4. 	 Definir, c:ariltr -i r v ,,viluar lent ro Ipt m nimo de 30 especies 
no conviwiknn s i. yo pu,.in ser posibles, para su mejor utiliza
ci6n en aL f 1 r.. So ,ar i priridid a [s colecciones existentes 

en la tEA-fa WAinA. 

5. 	 Establecor un prgrAna de regeneraci 6 n y multiplicaciones de semillas 

para asegurir la continuidad del Banco Nacional de Germoplasma. 

B. 	 A mediano plazo
 

1. 	 Desarrollar v apticir las t~cnicas de cultivos de tejidos apropiadas 

para eI mano jo de especies and inas y tropicales de reproducci6n 
vegetativa o perennes. 

2. 	 Ordenar. los jardines de colecta existentes en [as Estaciones Experi
mentales y establecor las zonas adecuadas para el estab[ecimiento 
de los jardines nacionales representativos de cada especie. 

3. 	 Establec'r Ios duplicados pertinenres para evitar la p~rdida de 

ge rmop lasma. 

Logros y avances
 

- Se realiz6 un inventario de Recursos Fitogenhticos, Humanos y 

de [nfraestrucrura; to cual permite identificar cultivos y definir 
prioridades haciendo posible ordenar las 25.000 accesiones de 
germop tasma existentes. 

- Se estan ordenando Los jardines de colecta existences en Costa, 

Sierra y Selva, a fin de estabtecer en zonas estrat~gicas los 
jardines nacionalps roprosottativos. 

- Se realiz6 viijes de colcr, dentro del Pert] para obtener germoplasma 

de grnnos. tubOrculos, rafces andinas; teguminosas de. grano y 
frutates natives. loq mismos que so vienen caracterizando. 
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Se ha puesto on funcionamtento una cmara frfa para conservaci6n 
a mediano plazo y se da mantenimiento a las ya existentes. 

En Bintecnologf-i, modiante cultivo de tejidos se viene desarrollando 
tcnicas para col:ervaci(n in vitro do tube rculos, rafces y frutales 
nat ivos. 

La informac i, n genoral do!I invnt a rio do Recursos Gen~t i cos est 
puesta a o c 1 11.m.o;q. I i s r dos y otros.disp i'An en 

Se ha r, 1 i zodo repn i ones nic i ona I e con part ic ipac i 6n de profes io
nales del era con el props ito de actualizar conocimientos en 
Recursos Gent cos fininc i ads por e I BPCR. 

Es necesario vst-iblwcer unn est r'ictura funcional para coordinar las 

actividadeq on materin de recirsos fi togen ticas entre los paises de 
la regiOn indina v do snt con lns orginizaciones internacionales 
respect ivas.
 

El invenrairijn pi i i1 Ic Rocursos Fitogcnticoq, Humane; y de lnfraestruc
tura re a,, Iis ones; del INIAA durajitel izi on Fst- : 'xporiment-ilos 1987 

permite dir .i cncr quo ext ste a lrelodnr do 25.000 accesiones que 
involuc ran 81 espc i.q iprox i mad-monto , a i nforrnac ten generada de 

este inventari n rop-ora cin is v cuilaes son las accesiones existentes 
6
en las Estaciones Fxp.orim,,nt.ilIq; el,st.do de conservaci n en que 

se encuentran, d ius do riricterizacin y disponibilidad de stas, 
etc., etc. Siondo . .mis pnsible pod,.r identificar los cultivos y 
darles prioridid :o I linlidad de poner a disposici6n de los investiga
dares y de qiienes I,n ,l ic on. a rravs do catilogos, I istados y 
otros. 
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COLECCION DE CJILTIVOS ANDINOS EN LA SIERRA NORTE DEL PERU
 

Santiago Franco P. y Juan Rodr rguez G.* 

Tnt roducc i( n 

Los ,,nt r-" ; A- .ri. n do I in pI inr is . ,o o0nniont r in Il touire engenorlra 

Aro is n t 15" 1, i !I;'n uii,"r " mov h rr' gkon s, dnm po d.mos 
ent ,nt rir ,iM; nLo-; iii ,s ,':l i-, s ,ue .lM -gin aI una gran contidad 
de espcieq cultiii; v si ivo .vrs: por - r i; razns la Regin Andina 
es una do Ihi r, gi n,; ,I.I t i.o n )n mtvor 'livov.,iti gult'tr ica; osta 
regin ha ni, or ir iI& . o I cuir ', c,,ir nurl,,r .ande so origin 6 

Ia agricultur v pt''; so an annt r ,riAroet os do Ph.aeolus lunatus 
y Phliseols ,/,ib iis, c ,n ',.t') tosd' do, ni ioi id v r;17 )s d papas 
con 8.o( ,'o iC,'7 I,Yi,,& mt iW J. F1 -in'f o so'via! NioA ,s Vavi lov 
considero a I i R u \Rl i vi -no , los ,ahd cnt ros do origen 
de las p I tnr. i '1 ' 1; 1'T-bn 1111,i 1,.p run-s miw do oii; d*p'),Tieest I: a 
en esr. 04; 0n. 

La conquist i , iu , on ' si; - I i iciod id lInt i[i,, t into en ispectoa *n 

social, eon'mico v rut Ci',o, qn.e sinilic i i'5tpOiLCiofn Ae in nuevo 
patr6n cu tjii-II qv' s;h',-r. ,; ai b Ia 3 'pec i es imp ortaintes, esta acti tud> -s 
signifi,6 Li Intr, .,cciAn .I, c ier ts ,tspo,:is de manera fo:zrda, Ia 

marginaciAn y on algno- ciios l:i prhihicin por Q, iglesia, de <Lgunos 
de nuestros cult iv s -ut3'cton-s. 

Esta actitud se mantiene hina nupst ros difas es is f como podemos indicar 
que el consumo nacitntl miil I per : pir hi ,unenrado on tin 69' y 14", 

en e! cilt:i .,, o t roz v harini, r,spocti,.,imente, 

Todas estop: i r.,,s bin p rmit id, quo Wi eros i 6n gonet ica de los 
cultivos ittuonos hava sid- v siy sionlo muy acelerida. tHawes en 
1974 infnrma quo I i - iln .. ui>t. i:A en A c.liltivo do pjpa en eA pafs*,t, 

es evidence p -, ;' h.An -hrv.lt o p rdi dis on Salonum hawosii. S. stenoto

mun, S. 1 on', mtn, , ; 'itn: ' _ :.'-.:.kij bbim. En 1?81v. . ,l T I 'e 
Conse jo n- ,' n ,:i ,n I Aiyr A i 1R I, ilnf rm-i que 
en Bo I iv . I i . I , * I- 'li v, '.r i ,rn 4 l o lr 1 11iron, qu inu.,h: n 
tarwi , on I Pori ,A1 iliAn, t ir',,ik :mnshiA ,e ,nP cu trin en extinsi6n, 
nosotros quisi rlmo. rgrgir ',ie 01 ,ohigo ) niisn se encuentra en proceso 
de erosion m;i 1col-r.r . qi ' '- r''sto .v rzifcos y rub-'rculos mencionados. 

En la Altima dic ,1. so hitn r-Allztdo ofierzos on et sur y Centro del 
pals, con A. ,,hi,"o toI pro p.:;ir los , il i's liUt. ctnn s. En Ai Norte 
este esfe:rz, no ;w hi pti to rli zar a excepci~n dP1 cultivo de arraca
cha (Arr ic iI xint h quo q, i srta una coelecciAn realizada pot,,h-:r.a 
La Univovorl s,.v . ; ir:.'3i:i '!,, l 

En 1985, I ] F IC 'ii Ex i',oj'rt ii iA Cajamarci, inicio5 esta labor de 
recoleccirin do, low < ir i, indiins en Ia Sierra norte del Peril, gracias 
al payo o,'ndtal-, dol Tott" jo lnt.-'rnacionai de Recursos Ia presente 
clmpalna ,grfc l. I 7). 

PNCA-EEA. Ba os lel Inr.i - Cijimara. Per,!. 
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Materiales y mWtodos
 

El presonto trabajo data de tas recolecciones realizadas por el Programa 
de Culrivos Andino5 - EFA. Baies del Inca. Cajamarca, desde su creaci6n 
hasta Ia fecha (1Q85-87). 

Las cole,.: iones roai Lizadas en toda Ia regi 6 n note del Per, abarcan 
ela zona de s I ,rr do los departamontOs do Cajamarca , Pi ira , Aazonas, 

La Liherv ird v .\n:.u h (Hapa .No. 1) ; W provincia del Sara Sara ([,pto. 

do Avachr:i lr indo 01o las provoncis &o Oen, San Ignacio (Dptos. 

de Cajamarca ) \'hia Piara) , Ro, g,.1z rop Mendoza (Amazonas) Bol Ivar 
Otuzco, S nti 1 )ho :4 hic (La 1 hrt IF ) v Pa ll c , Corin o, tuari , 

rPomamba ( \ncah I'a i No. 2) ,que son l is nAs -310 lid s y quo rodavfa 

[altan las pro .'. W A iq, ol gneqi (.An,: I&I, qi no han sido Adirurba3i h 

dos y creemocs qe on estos nichos ocolAgi,:os oncnn raremos (Ina mayor 
diversidad do especies v mayor varahi ilidad dnro de ls esppcies. 

Con la finalid d do ,valui r la afinidad n -,-!inojinza entre poblacines 

o ecnLiops. ur i i irmos los lescnipr nrc onocidos y la ciencia de 
la taxorom' i Fm' I I lT ,q '( mpr,ond I I i i: i On numo r ic a de semejanza'-v 
y afinitdA e'n 7ro arps do or nismv. Las ova1uaci ones quo util izan 

plantas irndi v il ,'; s, pn'olo, eh, 'nor i 1f-rmIc ioo's va Iiosas acerca, ms 

de [a soemo anx., iti 1W a n A.t rc,,ficino', do Aomo lanzi.
 

As imismo que r.omos man i fs ar quo la conservacion e si tu, t iene una 

serie do vonria ja come cI conrrol del mtorial on espacios reducidos 

y somer idos cilados inconsivos, su fci i iccesihil idad para los 
fitomejor ,.oros. Pe rn so grin d,,,cnr ija es que las pobLaciones no 
evolucionan deteniendo sus precosos natura ls t selecci 6 n y adaptaci6n 

constante; ol manipli', do mucslrras pequenias, ]a presi6n de selecci6n 

la multiplicaci,:n ow zonas fi e ogr,-ificas'dis inras a la de colecci6n; 

provocan la deriva ,-,rLI(;a v 'In-i 'Ptrosion Acumulatoria. 

Conclusiones y recomendaciones 

- Las recoloc,: innus debon ser realizadas por un equipo de personas, 

con implio conocimientos de Taxonoma. 

- Las recoloccines se debon realizar donde existe mayor variabilidad 

genii ica.
 

- Las recolecciones so deben realizar donde exista una amenaza de 

erosion gen6hica, caso chago o miso; 1lac6n, arracacha, mashua. 

Con el objeto de toner una colocci6n sistematizada se debe terminar 

con las recolocciones en la Sierra Norte del Peru. 

- Se debe inijAr con las colecciones en la Sierra Norte de 's 
frutales nativos come: tumbo o poro por (b:.siflora eduli , 

chirimoya (Anona chorimol i , pacae (Unga Eagifolia), ldcma 

0 1ta ((maUCima bfer a o ohevaa), (Ps kijium guaj ava) yI guayaba 


tuna i r-jnc i-nd-ira I.
ssc u 

- Para Caracterizar y eviInar se debe utilizar caracteres altamente 

herodablos, quo soan poco influenciados por el ambionte. 
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Cuadro 1. Cultivos nativos recolectados en la Sierra Norte del Per6,
 
en el periodo (1985-87)
 

lowbres comunes 


Kiwjcha, ,hiti o coyo 

Qu inua 


rarwi o chocho 


OC3 


Olluto o ulluco 
Mashua, Isaio o Ahu 


Arracacha o racacha 


Yac6n o Llac6n 


Chago o miso o mauka 


Tuna 


Cuadro 2. Germoplasma 


Nombre cientifico 


AmaranthLs cauda t's 

Amaranthus cruentus 
Amaranrhus hypochondr iacus 
Amaranthus hybr idus 
Amaranthus tricolor 
Amaranthus powelli 
Amaranthus bl itum 
Amaranthus S inosus 

Amaranthus dubius 
Chenopodiim ]uinoa 
Oxalis tuberosa 
Ullucus tuberosus 

Tropeaolum tuberosLIm 

Lupinu s mutabi l.is 

Nombre cientifico No. accesiones
 

Amar3-nthus r3udatus 150
 
Chenopodium quinoa 249
 

lupinus ~utabiis 259
 

Oxalis tuberosa 376
 

lucus tuberosus 291
 
Trope3olu4 tuberosum 44
 

Arracacia xantorrhiza Ill
 

Polymnia sanchifolia 36
 

Mirabilis expansa 16
 
Opuntia ficus indica 21
 

introducido de otros centros de investigacidn
 

No. de encradas
 

7
 
12
 
11
 
12
 
7
 
4
 
2
 

I
 

I
 
27
 
25
 
25
 

25
 

15
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SECADO DE PROI)UCTOS AGRICOLAS PARA LAS ZONAS 
ANDINAS DE COLOMBrA 

Pvd to 1.en (Xmez y Al varo CAme z F. * 

Introducc i6n
 

Son Lindulahi-s5,I;2'. v do l-isituni Investigacitonnsfws logros to; Ae 

Agrfcnli lo In Fi; o MA;; on fon~p~r nuevas
nIivs 1-i de variec~des, 
adecuados :n3Kad; v do plais. onformT'ed idos, malpz'ias y fnanejo 
de Los enit ivos >':c.; pro es my:~ pnco el t ribijo realIi zido en post-cose
cha. Es On amr-W -Oi -sri rai .bondc I id-M Q dxit o f r ic s, 
de Las .icr iv i do; W p-cowc ha. El lo fivpwigic in on-nou 


sistemT-i- , pc::nfr nr .N arupo j iror-dfncLp nlma &oiori-r *t a poblIomnl
tic renIiond1;nn -nm W dibI' rps impric ; doWlI ssom finca, 

residuos d"' os-ci, em. ino minwnin Icq ispeios socio.'conSmicos 
de sAn. 

En Mh3 Wo Wimim In GOLOGINA OSOA.WM aomIiceioLis rogiones: Hoyan 


de Las rriSu- y Chiia imn, Qi H jt inder ) Gmrzn (fliti I), Ipirmw; 
(NaIr ioI I pmv.ra Kprr:in ';v m-a--;'-nc i i do Tocnolcgfa en 

Sistemas de MrO M&r~ - Pa.r. C..SP. . ejcuriido mnodiante ei Convenio 
entre el Lmrrr -molonhj inn Agropecuario - ICA y W Centro internacional 

para Tnvesrig:irf v ol Wrral Jo - Gilt). 

Son miuchoq lo' '- Ho rzo pa ra tratar dec cmlnt if icar las p6rd ias post
cosecha ; sin embirgo myu poc is las opc jones roc nolI g icas probadas I 
nivel de finca pai r''Lc r Wo/ irojor-ir Ia wri I io'cin de Wos sabrintes 
d~e post-cosch i. %iW-1 lo f ii qn la zon i do! DenArr ironno Jo NaiOW, 
el P. (,. . I S.P ., vion, dn;rrol Hodo ict iv ididos en 1i zoni ipiiales, 
ubicada onmir e 2.100 - .K n.s .ri.m.; don rro do 6stas el compoente 
post-cosoch confrrlc r po r in ingon Hro dei i ontoi, ingoniporo mecAn ic 

vun in gonimonI) iji-r * nc.;"ca irm'olucrar a las productores en 1Ia invest i
gac ion post-oinahji. p n iLa r el proceso d~e invest igac ion api icada 
a nivo I do pcjn:oc: prndrn.ro; . que conilevon a una reduce in de ptrdidas 

pias-c--whiy n i ii ic :nn is ric anAi de los racursos del productor. 

Metodo log i'a 

Los trabijos do ponm-':osocha , en ei 1rea de Ipiales se iVKciaon con 

el esnablecimienro do tacnoiogfas do secado de productes agricolas. 
como una mcedida pani rpt-Incir pirdidas posL-cosocha. 

Para el secido so 0 stud a un si stoma quo cons iste en :,.ise ta de 
2.8 mi 2.A A' iPea do 1,80 mn de almiura do -,,, , mrjo--, (4ox in estruct 1 , 
cubiarc.' d ep1la c i c q b, iOverradoro, orionr &Ad do tal forio Pw r en i", 
radiac idn sok -i row' i y aproveune las corrninces narurales 4, i~re 
mej, Andose an!ra c-evow: trinaturil a Lravis de las capas de produccos 
a secac . So 71p Mb-a = i rad de Wa vivienda, y un piso tie cemenco 
de 3.0 x 3,0 m' quo~ wovirin doc c-ilocror do la onergia solar. El produacto 

IF Instituta Wmibirno Qrmni-ario . ICA. AA 151123. 11 Dor-ado Bogoti. Colombia. 
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se dispone n h.n do ja do nadera de 1,50 x 0,90 x 0,10 m , con malla 

de alarnbre p.ira sprt ir Pl prohcto, orientadas de LaI farina que el 

aire atravioso Ii cap de gralw (le abajo hacia arrihi. (Ver f igura). 

La entrada do tiro so ofoctia por vent ni s inferi res acondicionadas 

con una nil IA plIshr A., pirA provnir do 1,,1 p--I co p-r insectos 

y vertebraid s. El si t:ra ht pormrit idn s.c:r ls sini,-ntps productos: 

2.1 Papa richie y papa de 	desperdicio
 

'
 t , ,j, , i........r,' kg, 	 que
Par P a 1 -,, oi , "i . cmntidad e a iumentar 

gradulmennr, o, p.rmit ino con-,.r Ia caparc i dad maxima del sistema. 
El proceso ,o il str- ,n ,l sig"m ini di, rma de Flujo: 

DIACRAMA DE FLUJO
 

SEIECCION 	 Papas richies y trozos sanos 

COCIIADO LAVADO 	 Manual para retirar tierra e impurezas
 

PICADO Mediante cuchilios, facilitari la si

4 guiente operac in. 

MOIIENDA IM[DA 	 Mediante in molinn ca3ero, q,;e permita 

trozos adezua'os para secado. 

SECADO 	 En bandejas de malla, evalubndose capas
 

de 1,2,3,4,5,6 cm de espesor de produc
 

+ 	 to. 

MOLIENDA SECA 	 Ajustindose a los requerimientos de mez
 

+ 	 cla para consumo animal.
 

ALMACENAKIENTO 	 En bolsas de p ?Iietileno.
 

Este proceso pormitoL la obtenci6n de harina de papa, que a nivel explora

torio so ha onsivido on suplomentacion aimenticia de cuyes. 

2.2 Granos para consumo y 	semillas
 

De acuerdo a I ais caractorfsticas de cada zona donde se establece el 

sistema de secado de granows y semillas de: trigo, cebada, matz, frijol, 
haba. Con excepcicn de mafz y haba los demos granos son vendidos en 

su tctalidad en los mercados locales. 

- Secado de diferentes capas (1,2,3,4,5,6 cm)
 
- Efecto del socado en la germinaci6 n, comparado'con el tradicional de
 

piso
 

2.3 Semillas de ajo y cebolla cabezona
 

Se evahuar.A el efecro del socado curado en el tratamiento de propigulos, 

hortfcolas do A jo y cobe Ila cAbezona, tratando de ver su efecto en 

la germinaci6n y ataque de hongos, durante el desarrollo del cultivo. 
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Resultados y discusi6n
 

3.1 El sistema de secado ha tenido algunos ajustes tales como: 

- Aleros pir proon r humodecini..nra del producrn par iluvias. 

- Aumentos ,! .i,, Ic ,ru rid i do a re iterior. Las condiciones 
de secidn, t:.np,,rirr v hurtiedad rolativa (H.R.), coma es de esperar
so son i nr,.rm[ t,,g' ,, I I ndelose a obtoner temperaturas mix imas 
entre 50'(C - P'-0V v hilis I.R. ,t. re 2>, . W . 

- Tamnhn iv ha.i lTro par cl-car salamnre en Ai rec lhdo nil II 
de a lwhm r, p. s,.pir .r LIa cubiortai de plist ico. Asimisn.,'
posibl o ia n- ,. , In r i lli d do ,structjr.u n do midr V piI. '-t . 
emplando I.is p ir*l,.:, I ilore s doV W -b, e harr,, const rucci n 
muy aplic ida pr ,,; pr,,u( r ot,; 3 .AI sta zon ;l,sto iur-nquo I;lisminuiA 

a radi ic in s,l ir firoctI . mejoar irf Ia dur icriri del sisrtear 
y presunta n1.i dii; ciLion do tos en It coanst rucc in del secador. 

3.2 Dec ic.ia i On nnid i c i, ,s in ,,rmir.: os d relmperatura y .R . 
asimismo se ,tocrii prce' o de So plide d, c i qli es tins''io. 1r 
de sec,-ado t b is r r p " ir iw qiuo lo hilc iKea I pirn l soc do , 
semi I las de, r inow v propighcI .. ho r- rc,,ls. Pr6ximamonte iniciarnmos 
ensayos cnrmpirat ivns fn sociud ,do ,,mi I Ws on piso de cementa y A1 
del secad, on ,,AI is . .i prI , ,. 

3.3 En cua nr i I pr,,: esl pan t ,ht oner Lrozos s cos de papa richie 
v desperdicias, so picion Ab kg de producto fresco par bandeja, 
esta labor rosult, ser pocrt eficionte, se ensay6 dos sistemas: 

- Picado manua I con cchi I lo 
- Picado m iit1i IS Lrozdo con molino casero 

El primer mrtodo result, poco pricri co y los trozos obtenidos son irregu
lares, present.indose secado desuniforme. El segundo sistema, present6 
un rendirni enco de 18 kg A y un rrozo adecuado parn e secado. Sin 
embargo l prodicror rmnrfies"a I-i necesidad de buscar Una alternativa 
(pequeivia picadori), pira esra libor, puOs es agotadara y p070 o ficiente, 
en cuanto A sp: iin so c,,nn rA quP el producto puede I leg ir i u n' 
de humnds.!, or ip xi orI w , 5 o s di'as, awnqui esto es v i itie dIdL, 
las condicions fW i iic :in sl rr. Entre las 10 am - 15 pm, so, encrtra

ron temperarturis err Af irnterior del secadnr de 250 C - 45°0 C y humedides 
relativas ent re 2 -,4',, onient ras se tienen tempe rituris am bientales 
entre ISiC - 20C v H.R. entre 60,-75%, most rndose 1a capacidad de 
secador A ipa invernador)"', pa ra br i ndar una cond ic ion aprop iada para 
el secado adecuaio AI producto paranolienda. El fin de secado se 
determinah.n, en Af ,om ,no quo presenran buena ,anndici,5n parn "mtl ienda 
Sec . 

3.4 Para los grinos, so inici6 ensayas con cobada, c r i go , mahz en 
capas d 2 cms logrIarfase en cases coma eA rrign, obtener de u n 117/ 
de humedad con un coritenido de humodad inic ia I del 32% en s6 I dos 
das. Como en el primer ciso, esto va ha ser viri.ble y el proceso 
de secado jinermiLnte par Ia var iaei n de Ins condiciones de secido. 
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3.5 En ajo so efectu6 un enslyo exploratorio, para observar inicialmente 
el efoecro do I secado curado en .i jos con ataque de hangos-Scleror iurn 
s.p y Botrvtis s.p. 

3.6 En i -ecador, segun experiencias en el nor-oriente del pirq, 
eq potihlo hPnificar para 11 imentacOin anima! en 6pocas crfticas. 

3.7 So h, b servado en dos zonas d l Proyecto (C6rdoba y PatosC), 
,?' riH' -P; ;"n pdr-,n adaptarse como unidades de sc'ido en fiunca. 
F;pecir 'fi ,t ,a -, impl,,mentar sistemas de secado solar do placa plIana, 
colector., et ., reducjendose significativarente los costos do la 
unidad Io sec 1to. 

w3.8 Es i" tAnto la participaci6n del productor desde el inicio de 
I crOti .: .n posr-producci 6n; e I Ps fuente de ideas y de evalua i,;n 
Iot , 	 t ".1 ; 1It , i s , 

(omo ,n i rropsta con enfoque de sistemas, el componente de post-cosycha 
i rciA 2. i"--.qt i.r rtocnologa s apropiadas de secado, que imp! ique 
,na rv,, ,i Ai do pcrdilas en esta Fase v una utilizaci6n m;!s adecuada 
do prn r t -; i iceeI i s. 

Aq imismn hri n ir posibi l idades do proceso de producrtos do cut i ,vs 
-ndinns . I ili i prto protehinco, lVs cuaIes han disminuido y 
en ai ;.s su ltilizac(iin, combinando con esto utilizaun, iorhldo su 
cion como b)irro.ras para el control do plagas (Ej.: ocas como barr,,ra 
para i v1 do blanco.ntr,1 gusann 

3.9 	 Fi -'1 ',nor , so Ltrata de mejorar los sistemas, hacidndoles ajuq;os 

v ensayos, isr trambi, n de brindar otras altornativas de uso de estructuras
 
existtnts -n las fincas do pequeioas productores (casetas, bodegos),
 
dindoles .ihl, irilidad, par ejerplo secadares con colectores.
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DIAGNOSTICO DE POS'ICOSECHA DE QUINUA EN EL, ECUADOR
 

Marcelo Soria y Walter Peialoza*
 

Presentac i6 n
 

Dentro do I Provecto "To cnolonr Aprop iada de Poslroprodicc i 6 n de Qu inua 
en el Ecrufor", so proscrnran a;lgunos datos prPliminares de Ia invesLiga
ci6n, on rolaci 6n a I1 sinu i n actual de postcosecha de quinua en 
nueqrro pafs. 1I prnverto se realiza mediante convenio U.T.A. -INTAP, 
con e1 luspicio del CID del Canadi. 

Introducc i6n
 

El cultivo. producciin y consumo de quinua en el Ecuador se hal lan 
vinculados con jrpns indrgenas desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, 
el .rea cultivada ha id decreciendo con el riesgo de desaparecer,
 
entre otras ciusas, dohido a los problemas do procesamiento del grano 
en postcoscha.
 

Los procesos pnqn -,:ha do qinua son muy tradicionalps y conllevan 

a ocasionar perU:idis v d,-torioro. La cosocha es manual, el almaconamionto
 

y secaldo do pinoja, so hace en parvas rudimentarias, el tri lado se 
real iza s bre p ,dr.s o modini o palon snbre tierra apisonada, el lavado 
(desaponLfica&i in) se o fpw'i, refrogando el grano en piedras y la comer
cializacion adloc d,, rorgulhriones mfnimlas de cWOidd y precios. 

En el contoxto del estidio se ha considerado tres regiones geogrlficas: 
Otavalo, Pujiif y Colta, coma Areas ospoc ficas de trabajo, seleccionadas 
por su ubicaciun y la irnporrancia del cultivo de quinua en el -mbito 
nacional. !a infrmac n bMsica obrenida rediante visitas de cnwmpo 
y crabajo do l;ihnrit rio ha pormitido inicialmnre ,onocer, de algdn 
modo, Ins forman rradic innales de manrojo del grano y determinar la 
calidad ffsico qufmica y nicrobioligica en las diversas etapas del 
sisrema postcosocha. 

Objet ivos
 

Recopilnci6n de informaciun bisica del procesamiento tradicjonal
 
de la quinua en el Ecuador.
 

Determinar la composici6n qufmica proximal en las etapas de postco
secha. 

- CaractrizariIn del deterioro del grano. 

Materiales y mtodos 

ateria prima.- Fundamentalmente constituyeron los panojas y grano
 
de qunna. recoloctardns en las tres regiones de influencia del Proyecto.
 

* Facultad de lngenierra de Alimentos. Universidad ficnica de 'mbato.
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Metodologia.- Se sOecC i unIrn ci nco produc to res de qu inu, y uno 0 dos 
contros do merc adoo per cada regi on. 

Las visitas de ciinpo coislstieron en ent.rovistas de trabajo con los 
igricultors. La infor,nac in recabada abarc6 dos aspectos: factores 
,oc i o0c,70l)Mi C Os V CilLi V; , por otra el mano jo del grano en postcoscha. 

El prece, secuencial que se apilic6 a cada una dO las muestras so imlica 
en eI dia ri . 1 . 

Se util i7:iron rocnicas estindairiz.idas par:i: cuantrificicin Je anl is;s 
fIs icos huliedad, impurezas, peso especI fico, porosidad, Tngu 1o Je 
reposo timaie dol grino, dor i oro y germinac io6n; anilisis qUlOLCoS 
do. pro tfn ii , r, i , i ibra v cenizas prob is micohiolo icas de: 
rec,.,ento total, r,,,),t o d, ioviuras y hongos, y lislarii nto de hongos. 

Discusi6n de resultados
 

Las otapas posr cosech quo fue pos bl es1rudiarl as, en funci6n del 

per todo animal I, Ins ctiIl ivs fN oron: 

- osecha 
- ai c Pn.m ion t, v ec ado d e panoj as 
- triIl ado v v n!-t,!o dol raIIo 

lmaceonljr., erir !,el rano sin l v ir 
- liay- v s(cadc do ,I, r im 
- a Iracon'! f(,i ' T1 , 1 I gr In av1 (Ido 
- coeft-rcial zaci6n i rbina 

,.i- come rc i a i , i, n i- ral 

Las caracterL,;rt icas I L-sic-s se presentan en el cuadra 1. E1 10,9% 
de htmedad on cosocha , i nd i ca que las panojIs est~n bascante secas 
1o quo puodo dar ti_ r ' po rd i das durante Io s procesos de corte y recoec
c irn. EL 37, 8", do hum- dad ,10sp1,1s que 0l grano ha s ido 1avado y sec; do 
i ndica que el mi son no ha a lcainzdo un n iv I adocuado de humedid para 
Su conservaci An y con rc i Iizac i6n. As imi s o, eL 15, 1% de hu:nedad 
on la c noerc i.i I i zac i 5n urhani , prop ic ia cond ic iones para infestac ion 
del grano. Ins da L- d- gr idns angulares: 36 a 38, indica que el 
grano do que ;,.i p 1,I ,ne - r- do fic L in nto du-trante el pr-co.' a,ien,.o 
mecan i zado. Fn 0 trill cn, inftfs del ,ventado "ay mi1s impurezas come 
tierra v basuoa: 4, 1 2; las cu les son ei i idas durante el aventado, 
siendo razonable quo ol porcontaje do grano de ,atidad sea mayor despues 
del trillado. El grano reteonido on malla do Mesh 12 (1,4 mm) promedi6 
el 917%, refleja quo2 1 .rano vano o inmaduro alcinza el 8/ considerado 
de bajo va I cr cr-m rc i a I . La pores idad p rinoed i do- 36/, -xpresa que 
la penerr,-ciAn dol ,ir .. on ia nasa del grano os baja. 

El deterioro fuf, cons i derid come eI conjunto de factoros fIs 'cos y 
sanit-,ri)s: c)ior. insshos, bongos, germinados y quebrades. El 24,3%es alarmante. 

El poder germnitivo, obv:,imenre se ve afectado par los factores anterio
re s Dp u do 1,i t,pa de I ivado se observa el menor porconta je 
de go rninac on. 

Las dpri as cuntiIi- icadas, en esta t1se roe, imnar .acanzan nLVteIes 

deo tJ, a psar de sor !in studio xp o proscc or,sidera Muy preocu

pante. 
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En el criadro 2, so prose ntan los resultados de la composici 6 n quimica, 
en donde Ic mis (Iestacado serfa el contenido de protefna que oscila 
entre el 11 -i 15"., on base seci; el valor mi-s alto se obtuvo en quinua 
que habla sido lavada. 

EL cuadro 3, repm.senta los daros de las prieas microbi-l gicas. La 
flora microbiana tofar I, sin embargo, es r;is iblindante on las muest ras 
to nadas despu s del lavido y secado del grano, el conron ido (e' humedad 
del grano y contacro con materiales en la manipulaci 6 n del mi smo fvorece 
,l crec imionto do nicrnorgnmisins. 

Ent ro I os griPIros le hongos prodininaron: Penicillium, Aspergi llus, 
F'sar i uriv ot ro:; , a ms (i0 Ievaduris. 

El sistema postcosecha tradicional de quinua
 

La quinur os culri,.,, princplInnte campesinos indfgenas
vil por e en 
pequenas par ,,la; de 60 a 300 in- en isoc iaci6n con otros cultivos aut6cto

nos: marz, pipIs, inellocos, habIs y ocas. Las variedades no est.n 
plenamenre idenrificad-rs; prelominan los grupos conocidos como quinua 

amarga y quinuda uf-e o chracha. Es escaso el cultivo de variedades 
mejoradas coino 1 i Imh.,: v Coch.isq11. 

El procesamiento o postrcosecha es rnuy tradicional. La cosecha es de 
tipo manual, las panojas son cortadas a unos 50 cm del sue Io y almacPna
das a Ia i n rrp erie ,-n parvais redondas o rectangulares, a nivel del 

suelo. 

El tiempo de almacenamniento de las panojas depende que se den los requeri

mientos do autoconsumo o la necesidad de vender algina cantidad parcial 
para cubrir la economia familiar; entonces eL trillado se efectua en 

dos formas: refregando sobre pipdras o mediante paleo sobre piso de 

tierra apisonida, PI aventado posrrior se procede con ayuda de cedazos 
o arneros. El almaconamniento dle grano se hace en sacos de cabuya, 

envases plisricos y de toLora. Existen problemas propios de esta etapa: 
roedores, pijaros v bongos. 

La desaponificaci6n se renliza mediante lavado del grano, con varios 

enjuague sic esi.,os; para el secado se expone el grano al sol sobre 

mantas, esterillas o plisricos. 

La comercializaci6n tiene un flujo de tipo general productor-intermediario
 

minorista o mayorista - consumidor. Los precios fluct6an alrededor
 

de setenta sucres/kilogramo.
 

Conclus tones
 

El cultivo do quinua ha ido disminuyendo entre otros muchos factores, 
por Falta de una rencnologfa apropiada en el procesamiento postcose
cha: trillado, desaponificaci6n y otros. 

Se deberi promover cult[vos con variedades mejoradas que incrementen
 

la productividad y mejoren Ii calidaJ de Ias cosechas. 

El grado de deterioro es alro, to que coadvuva a que las p~rdidas 

totales aicancen tambian niveles alarmantes (33',) en estos resultadcs 
prel imLnares. 
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ffsicos de quinua en postcosecha
Cuadro 1. An~lisis 


[tapas HIUNEDAD 

Bat.e humeda B.seca 

() (t) 

Anqulo de 

Reposo 

(grados) 

Peso 

Hectolitrico 

(q/l) 

Impuretas 
Z 

laafio del 

12 

~(Z) 

grano(l) 
16 

Meth 

Porosidad 

(t) 

Grano 

Oeteriorado 

%e)h 

Germi-

naci6n 

Grano 

de 

calidaj 

1. Cusecha 0,93 12,2? 37 r86 0,23 4, ' 1 36,7t , U 55 

2. Almacenamiento y 

secado ue panojas 10,45 11,67 38 684 0,50 -5,23 4,28 38,50 18,66 71 

3. IriLlado y ven

teado 10,75 12,04 38 605 4,12 84,13 11,75 34,50 21,87 63 62 

4. 

J 

Almacenamiento 
de grano sin 

I var 

Lsvado y secado(2) 

14,07 

37,87 

16,37 

60,95 

36 

35 

622 

697 

1,97 

0,30 

94,22 

91,52 

3,81 

8,18 

37,00 

35,75 

33,01 

26,08 

67 

45 

60 

65 

6. Almacenamiento de 

grano lavado 16,08 19,16 

1. Comfiiaz. urtana 15,05 17,72 

6. ,iuvvLiIz. rural 12,27 13,98 

x 12,82 14,65 

, ,rai,o r>tenidi) en nallas: Hesh 12: 1,4 

lrehc, Fie %ecao hasta 13,2%, despues 

34 

36 

37 

36 

mimy Mesh 16. 

de determiiar 

704 

668 

670 

667 

1,0 a, 
1 humedjd, 

0,65 84,10 

1,52 94,58 

0,70 87,05 

1,25 90,90 

para rt.1izav 1 , 

15,25 

3,90 

11,35 

7,85 

aril~ isis. 

33,00 

36,00 

37,00 

36,06 

13,28 

27,42 

39,47 

24,22 

-

49 

56 

62 

71 

67 

48 

7 



Cuadro 2. An~lisis qufmicos de quinua en postcosecha(*)
 

Etapas 	 Proterna Cenizas Grasa Fibra
 
(2) (:) (2) (2) 

I. 	Cosecha 13T,) 2,85 7,78 3,17
 

2. 	A1macenamiento y secado de
 
panojas 13,32 2,99 7,04 3,65
 

3. 	Trillado y venteado 13,61 3,55 6,93 2,11
 

4. 	Almacenamiento de grano sin
 

lavar 14,90 3,54 6,61 3,52
 

5. 	Lavado y secado 15,20 3,12 7,10 3,73
 

6. 	 Almacenaimiento de qrano
 

lavado 14,71 2,97 ,0 4,00
 

7. 	Comercia iz ci6n urbana 14,57 3,36 6,63 3,68
 

8. 	Comercializaci6n rural 13,96 3,17 7,91 4,22
 

14,08 3,19 7,02 3,51
 

(N) Resuttados expresadns en base seca 

Cuadro 3. Anilisis microbiol6gicos de quinua
 

Etapa 	 Recuento Total Recuento LEV--ION 

(uFC/1) 	 (urc/1)
 

5 	 3

1. 	Cosecha 9 x 10 4 0 
2. 	Almacenamiento y secado de panojas 43 x 0565 x I03
 
3. 	Trillado 63 x 0 5 36 x 1035 	 3
 
4. 	Almacenimiento del grano sin lavar 51 x 05 56 x 103
 
5. 	Lavado 127 x 05 25 x 103
 
6. 	Almacenamiient, del grno lavado 47 x 10 20 x 103
 
7. 	Comercializacin urbina 23 x 105 25 x I03 

8. 	Comercializiri6n ruril 48 x 10 23 x t0
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OIAGnANA I 

DIAGRAMA SECUENCIAL DE PCCESAM4IEN1O 

OUINUA EN LABORATORIO 

OE MUE-STRAS DE 

(3.'RSR A iNA! 

IMPUVZAS 

.INALisis 

GqAHO D E C.AUCADIGLODiV 

CLASIF A.:'N 

' 
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Este 	pryocro prnfudi:i, la IW voP t i<zr An a base de una metodologia
 
espectfica on coda un.a d lIas or p is, rorndionte a identificar 
la prblpmlr ica a planroar algu, ,s roco) ,indaciones que puedan 
ser impli,.ont,aas por los sectorps intorosados. 
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SECADO ,SOLARTl"CNICO DE OCA, O",LUCO Y PAPA
 

Jo5 MXlix Caitin Cabrera* 

6
nt roducci n
 

En ol as ccmo en orros latinoamericanos estAn 

de incremenrc el .esarro[lo arcoindustrval, por to que se va alcanzando 

niveles mavores do invesigacin y difui6n, ya que cada dia se necesira 

mas aimentos, los cambios en las dietas, el almacenamiento y procesa

mWento y preparcin de alimenros paralelo at desarrollo de a ciencia 

v de la Locnaie 'v;.,bi-s -n los carc ers de ca lidad y mayor valor 

agregido de los difor,nons prodwcts agropocuarios y en este caso de 

los cultivns M ine,.. 

PerN, t pafsos trot indo 

Consttuyendo ni sotcado sclar r..cnico de oca, il luco y papa como una 

de Las itr nrnitivis de mejorar e Lncremrennar !a iltmontaci6n de nucitros 

pueb los. 

Por se a .ca (Oxil ii ,tbernsa), ol luco (IUl lucs ruberosus) culttivos 

alto andinos, y basp I; - aQ inen:t cicn de los Andes, as coo tanbin 

la papa 'St! in i-,:arnt; constituendo una de Las porencialidad-s 

alimencicias ver.,ind,,.:r iales on los procesos productivos del sector 
rulral.
 

Objet ivos
 

Se pretende alcanzar los sigientes objetivos:
 

- Determinar las ,ari errfsticis dl secado solar tMcnico de oca, ollu

co y p ,I .
 

- Determi ,a: el p rc.-amrn ta yv formas de aprovechamiento de la 

oca, olluco y papa ,n la alimentacin. 

- Insnt iv.r or inv .- aigacn v desarrolo tecnologico en el secado 

solar do o':a, oluco y papa v su difusi6n e incorporacin en 

el sistera n'r :.:la. 

Kateriales y mtodos
 

a) Localizaci6n. El presecwe trabajo se llev6 a cabo en Cajamarca 

a una a i de 2.536 m.s.n.m., tar itud 70 L ' Sur y longitud 78' 30' 

Oeste. El rt clim)aratoico es: chima temptado seco, tempera,.p, enco 

tu1ra pV -rt.. 14, 0 C, precipiacin promedlo mensuat de 520 

Him, h : - r . ia Je 731. ra, a in tora I promedio anua 1 de 467 

langlev",i-. Ret oenci :oENAIHI-(:jaimarca.t, a: 

b) Marer iales. T-brculos de oca, oluco, papa variedad amaril la 

y l,ron r, ipctrvavr.- ,, ,Mbe" dos en P I mercado local. 

Rurhl Instituto Tercio[gica Cajamarca-Perd.
Centro Je .eswralJ 
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I 

Fqu ipo sec'hdor solar. 

Inst rument:I so Iarn, ro t oLovol rai con, ijn tormohig rlirt ro ( h igrots) , 

6
te rmo r i-os. hi 1ln zs dr precisi n y de platillo, mufIa, equipo 

laborarorio p d, I1i1)1r 	 brornrit nlogirn. O I,'itir 1 r ,mi Iisis co roS, p.ir. 

cocc imn. pt r,,I . 

c) Metodologfa.- lir;a (A sCcadh) de oca y ollico se s igu, I ;;igili ,Le 

me todo Iog i,: 

+ I
prim. -atera 0 Cortdo 	 - Aiimentot3v ,d 	 Secado Moiidoj 


Los producLos t alto de oc,, como de o] luco so cortaron en rodajas de 

dos a tres mm ist rihuvtiio en I.s hajn o j,1,s t'1 s'ca<dor. las cm1nrtid'ides 

Cueron do I .8) kg de -r i v d, 4.' 7 0o kg para o I o IIuco de p roduc to;

frescos; tontindose I ,,M kg para las evatu IC r losiri1,s Vogi stri;ndose 
co0T ro I d o p s rid.a h r1r. 1.,;s p rim r )L; f I icDs s o real izaron 

CAidA VP i 1nr PI ;m11nt0 

luogo deI socado se reaiz6 la elaboracion de hirinms y mezcla de produc

ro5 enIlblse :I oC,1 v IC o I I melne fotor',i fin.r mn iri1 isis bro~arto Ia!] t? 

gico. 

Cilmara de seeado 

Disposicl6n de sallda 
Bandeisi l de sire 

de air9prodbc tom 

i 0.82 r• 

0.70 mn~ 

so lar"
 ICoiccior 	 '" 

1.42 mRadlacl6n 

3.50 m 

-...	 4.07 m
 

3. lPuertai pafs 

Entrada de 

"J7 .	 Cu!)frrta de 
piltwt i ,,,nntc,,es 


llst nlo ma,letiai r 


FIg No. 1. Esquema dei dkefmo del secador r4ix, con mredi-.a aprox\i .uda., el co', tor y c; miua de scl o cuya estructurm 

es de madell, y culbiert. t aI , de polietclcn,. par3 Uv en IsagnIctt~url. 
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Para eA secado solar do papa se realiz6 e siguiente proceso:
 

jMateria prima IiLav.ido ICocido I IPelado 1 +1 Cortado I - Secado I IlMoIi dol 

Se corte en trozos recrangl!res v colocdos on Its bhinlejas dil socador. 

La cant iad Fue de 15.0 kg tomAndose muost ra do I ,00 kg pa ra Ias evaiua
ciones. Registrindose controles de var i cin de peso cada hura; asf 
como los controles do p lrma rns ticos cidi veinr mir.utos. 

Caractersticas del secador solar.- Se uttliz6 un secador solar para 

e secado do los cultivos indinos; as{ como para otros productos. 

Const de t n omn:t.r. v im ra el secido. Pa ra una capa c Ldad de 50 
kg JP prdu to rrosro Grist i de estructura de madera y cubierta 

de pIistico , ranspir,,nt, para 'isos en agricultura. Coma se aprecia 
en In figura L.
 

Resultados y discusi6n 

Los resal t AJs se prosent.;n a trav6s de las figuras y sus respectivas 

x
 

9
 

5

7 

4 Curva de Variacidn del contenido de liumedad 0 6 Curva de Vaxiaci6n del eantenido de Humedad 

en baac seca. coill tiomp() ue seCado. en base seca. con tlempo de secado.PI 

3 
_4 

3a
2 0 4 

~2
 

-+--- -- 4-------------1 -f
8 10 12 14 16 is 20 22
 

10 12 14 16 18 20 22 2 4 6
2 4 6 8 

P-- ler dta, - 2do dfa -... . . -1 3er iia i Ie.r dia . 2do dia ....... k- .... 3er dia
 

T I E M P 0 (IIRAS)T I E Ni P 0 (IIORAS) 

Fig. No. 2: Cura de sevad,) 4,ar de ,eva Fig. No. 3: Curva tie wceudo vnlar de AlhuIe
 

Fn c'lint - , lIq cu rv's do,' ecado reiOca, so obtuvo !i pron Q 23
 

" I.', rr 1:-, me ns. !in -' idoe ic'!er l, durarirt I ,inco primpras 
horis, pira .ti uir ,Or o l s trec, hori inw pa raimi si,,g ,--s, finalmente 

a parti r K. 1i I A h.-r is wg,i r un soci On lent , haqa los 20 a 23 

horns s,,r cnnsrilro , s,c ij,. P)r intro lis n res dfls consecut ivOs 

de secadto so igilIz iIt .hidr-itac in a rrav s de la energ a del viento, 
abriondn las puprats dirnM, In noche. 

De Ia mie q ra on ,,stutin ompo& con un conten[do de humedad en base 

seca de 4., v Finalizann con ,n cantonido de 0,12 (gr. de agua/kg 

de aire seco) de con1nIido do humedad on base seca , durante las 23 
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4 

horas do secado.
 

Para of secado do olluco of contenido inicial do humedad en base seca 
de 8,83 gr.agua/kg de ai re seco y finalizando con un contenido de humedad 

en base sora do 0,19. En rres dfas, con las 23 horas de secado. Como 

podemoq aprocir on las fig. 2 y 3. 

Para el secado de papa, podemos observar la curva de secado en la grafica 

4, obteniUndose eI secado en 26 horas, iniciando con un contca~idu do 
3,4 y do 0,21 final do h. en base seca. 

z 

6l00 
Curva de variaci, n del contenido de humedad en I'800 _____ __ ______ 

hase seca. cmi eltienmpo de secado 600 

I : 24,'3,88 4 20 • 

F: 263,88 ± 

7, T,..
 

2 T.e. 

10 

F.
 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 ,8 10 12 14 16 17 P.M
aml. 

TIEMPO (Iloras) T.AIE PO( Iloras)
3 d'is - , Fig. No. 5 : Parimetrox eontrolados 

Fig. No. 4 Curva de secach, fiepapa urant el sprado solar, para el dia 

La figura 5, mustr, la radiaci6n solair, la temperat ura "ae YLrada 
y salida on a cAmara de s2cado, para Ai socado solar de oca y olluco. 

Durante los d fis d9 secado so prosontaron horns nubosas, peque~as lloviz
nas, influyendo en la I. de radiicinri solar y por lo tanto en eA tiempo 

de secado. 

Los pesos do oca y olluco variaron en la 1/4 parte y de papa en 1/5 
de sus pesos. 

En lo referente a la transformaci6n en harinas y mezclas para la elabora
ci6n de alimentos en base a oca, olluco y agregar coyo, elaborando
 

sopas, purds, postres, bizcochuelos, pastelerfa entre otros; apreciando
 

su alto valor nutricional.
 

Conclusione7 y recomendaciones 

- Con el secado solar Lcnico se consigue multiples ventajas en 

los cultivos de oca, olluco y papa que nos permite determinar 

su secado 6ptimo, para poder conservarlo y almacenarlo por largos 
perfodos de tiempo sin deteroros posteriores. 

- El procesam nto de secado solar t6cnico de oca, olluco y papa 

abrir, un campo en la agroinduscria transformando y elaborando
 

alimentos de alto valor nutritivo.
 

-364



El secado soLar do cultivos indinos como ]a oca, olluco, papa y otros 
cultivos permite disminuir las perdisas do aI immntos de la post 

cospcha, casos do sobre prcducci n, cond i cionos c i imit-icas adversas, 

problemas fr osanitarios y otros ficLoros Idvrsoso 

ConstLt lonlo l a oci , Il IWC, V pI un run potonr iil d odesarrol II; 
quedando a Ins nryini smos responsabl's d irI e apoya o inc I uso 

necearo; vi qne de ,r i fOrma permitirdn A desarrollo de los 
pueblos andinn.s
 

Difundir el qcadn solar tAcnico de oca, olluco v papa como una do las 
tcecnoloc fi apropi das para Ias zonas rurfles. 
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LA IMPORTANCIA DE LAS HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS EN LA
 

AGRICULTURA ANDINA
 

RaIl lermosa Aiarc6n* 

Situaci6n de las herramientras e implementos agrfcolas en la Zona Andina
 

La zona anrlirni ;o ci rn:c 'ri za o r ,na ropografla accidentada dando lugar 

a una gran variedd do pisos ecologicos que varian de punas, altiplanos, 

valles templa n v sub-tropicales v planicies tropicales. 

Debido a estas grandes diferencias en cuanto a topograffa y climas tambidn 

se tione una grin variedad de cultivos: 

Piso altitudinal Cultivos
 

4000 a 4500 m Papa imarga, oca amarga, tarwi, cafihua
 

3500 a 4000 m Papa, oca, quinua, cebada, rrigo, avena, alfalfa
 

3000 a 3500 m Papa, rnatz, cebada, trigo, alfalfa, kiwicha, horta
 

lizas, habas 

2500 a 3000 m Nafz, hortAlizis, papa, frutales, alfalfa 

2000 a 2500 in Mafz duro, frutales, hortalizas, fr~joles 

Valles secos
 

1500 a 2000 m Hort-aiizas, fruras (palta, chirimoya, etc.)
 
Yuca, caore, frdjoles,manf
 

1000 a 1500 m Caria de AzIcar, cfrricos, paita
 

Valles hacia el tr6pico
 

1500 a 2000 m To, coca, cafO,, banano, crtricos 

1000 a 1500 m Cafj, cfhricos, frutas (papaya, platano, etc.) 

Cacao, achiote. 

En la zona andina tiono uri :igricultura de gran tradici6n que es vinculado 

a sistemas de cultivo, Aprovochamiento de las aguas para el riego, rotacion 
de cultivo y conservacion del suelo. Sin embargo hoy en dfa gran parte 

de estos canocimientos agron6 nicos se ha perdido y las consecuenc: Ks 

se observa cn la erosi6n, la baja de la fertilidad de los suelos y en 
consecuencia bajos rondimientos. 

Todos los tritjoq en ost.a agricultura andina pre-hispinica han sido 

real izadis ron !a iyuda do horramintas manuales y rec i ~n durant o la 
4poca ,:oloi i' o inurtuc ido el arado de maidera conjunt imenirre con 

los bovin ,,;. La inrtM:c in do ;ra do de madera causd cuM0ios profundes 

en la pobla:in indina, dsplazano mano de obra y, a la vez, prvoco 

que el cul:ivo de la tiorra se vielca munos intensivo y que las pr5ct icas 

de conservaci n del suelo ya no se apli quon. 

La introduccon del arido de madora que al principio de la colonia fue 

Proyecto Herrandina - Per6.
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muy lento se general iz6 y boy en dfa repre-(nta en casi todas las regiones 
de la zona andina 1a herramienta principal. 

Asf encontramos las siguiontPs herrimientas en uso por el productor
 
andino.
 

Herrasienta Trabajos que realiza 	 Lugares de su utilizac.
 

Chakitaqi!I; Roturacj6n del terrerno para tub~rculos Sur Andino y entro del
 
y cereales, la siembra y aporcue. per6
 

Allachu Cosecha tubh rculos Sur Andino
 
(tipo de azad6n)
 

Pico 	 Roturaci6n del terreno y otros traba- Per6 y Bolivia
 
jos (reemplazo en parte a la chakita
qlla)
 

Lampa 	 Aporque de tub.rculos y hacer surcos Cuzco
 

Azad6n 	 Surcado, aporque y deshierbe Toda la zon andina
 

Horqueta 	 Trilla de cereales, levantar la paja Toda la zona andina
 
y para venteo
 

Hoz 	 Segar cereales , Forrajes Toda la zona andina 

Pala 	 Arreglar asequias y regar Toda la zona andina
 

Keshi (azada en punta) 	 Deshierbe y cosecha Regi6n de Huaraz
 

Kupana 	 Desterronar Altiplano Per6-Bolivia
 

Tipina 	 Deshojar el mafz Toda la zona andina
 

Kituchi 
 DesHierbe 	 Valle-Convenci6n-Lares-


Cuzco
 

Arado de madera 	 Roturaci6n y barbecho del terreno, Toda la zona andina
 

surcado y aporque
 

Tabl6n 	 Desterronar y nivelar Toda la zona andina
 

Asf podemos observar que el productor andino dispone de un reducido 
numero de herramientas para realizar diversos trabajos agricolas. 

En la agricultura andina se observa que la mayor parte de los carpesinos 
siguin trabajindo sus Lierras utilzando herramientas maiiu.iles y tracci6n 
animal y por limitaciones topogr~licas y tama~io de parcelas s6lo pocos 
tiencn acceso al empleo de maquinaria agrfcola sea propia o alquilada. 

De este modo se distingue diferentes niveles tecnol6gicos en la agricultura
 
andina:
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Trabajos realizados manualmente:
 

En este nivol e1 cinmpsino dispone do atgunas herramientas manuales, 
Los campesinns nIIiVomnto t rahajan las tierras situadas en las alturas 
caracter i z idi5 por r"duc ia r-a cul ivada y do diff ci acceso. La 
rotrac in do! tLorrann .os roaliz tl rnn la chakitaqlla o con l pico. 

Trabajos realizados mantalmente y con traccion animal
 

En es-'o nfivl el crmpesino dispone do herramientas manuales de la yonta 
de bueyes, de su propiedad a alquilada. Los implementos utilizados 
son mavormerte Ai arado de madera y a veces el tabl 6n para nivelar y 
desterronir l terreno. 

Trabajos semi-mecanizados
 

En este nivel el grIcul.tor utiliza o aiquila los servicios de la maquina
ria agricoi, mirnvrmnte Ai tractor con eA arado para arar los terrenos 
mian r-.s quo utii ~ [a v-unta do hueyes con Ai arado do madera para 
realI iar los t riajos postrrinrns como surcado, siernbra, etc. Este 

nivel taeno gico mayorwente so encuenra on los valles interandinos, 
propiedadoq igrfrol is medfanas como tarmbin on cooperwtivas de produccin. 

Factores limitantes referente a as herramiontas e implementos agrrcolas 

Frent:e a Wi sir:uac un anteriormence descrita en la zona andina se prsenta 
una serie de limitanLes para mejora; el rendimienvo do trabajo y de 
esta manera ricionalizar e proceso de la producci6n agrfcola. 

Para conocer en forma precisa estas Limitanres, el proyecto HERRANDINA 
realiz6 un sominario clyo objietvo fue eA do inalizar eA proceso produc ivo 
de los di erentes culrivos y acrividades agropecuarias de la re-or 
on relacl6n a las horramientas e implomentos agrfcolas para asi determkA. 
los factores ImiLantos en ei uso do 6stos en las labores agrfcclaw 
desde la preparacicn del terrono hasta la cosecha y almacenamiento de 
los productos.
 

La determinnOicn do pstos factores timitantes para cierta herramienta 
o implemento trie realizado por los productores y promotores, constituy4ndo 
se casi como un pedido al proyeto HERRANDINA para que se de soiuci6.: 
y se pueda mejorar la producci6n agropecuaria. 

La formulaci6n precisi de estos factores limitantes permiti6 al proyecro
 
HERRANDINA planifiar sus actividados do acuerdo con las priorididcs
 
dadas por los prodneLores.
 

El arden do prioridades reference a herramientas e implementos agricolas 
soticitados fNo el siguiente: 

Arado mejorado
 

Desmalezadora para los culLivos tropicales (control mecAnico de maleza)
 

Bomba do agua
 
Sembradora do granos tinos
 
Glasificidor de tuberculos
 
Trilladora para loguminosas
 
Guadaia para segar
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VlI' A N A 
ALLAClIIU 

Ct[AKI'IAQLI.,A 

rIPINA 

NRAD() DE MADERA 

floz 

PAL.A 

TA BL ON 
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Tijeras para esquila
 

El cuadro detestrra en Forma ordenada la prioridad de los factores limitan 
tes en LI producc in de los di forenies cult ivos y act ividades aropecuarias 
(ver pi, i a sipitieitr). 

ItERRANDNA Provocrto de lterrArnientas e Implementos Agr fcolas Andinns, Conve 
nio Cooper-acin Tcnica entre eA Gobierno de la Confederaci6n Suiza y A -
Gobierno del Peri a traws do la Coop. Tecn. Suiza y la Corporictdn do Ge 
sarrollo del Cuzco-Por,-6. 

-370



Cultivo 

Papas 

Herravienta Prinera prioridad 

hrigo MJeiV~-or3ia 

(Kni 3 juli:') 

Clasificador de 

tubrculos 
byiuo 

MAN Arado mejor-3do 

Segunda priaridad Tercera prioridad 

P31-neta trilladora y Rastri de 11iet a 

za-and-as (Qinii-juio) trill Wras de yc 

tor (janio-julik) 

Sembradora y abonado- Envases para alma 

ra a tr'acci.n animal O~n y cargar sem', 

(set. - dcbre). Ila 

Mangos variables /-Prensadira para 

afatomiCOS faiC.-j1'Il moriya y k'a ya 
b ay)) 

Lampa Secidor3 

(ags-spr.oct.)(Octub.-nov.) (agril-jun)
 

Habas fri Ilad-sr-a m i il de 

habas-frij'l-tarwi-arve 
jas 

Hortal izas Ar-ijr ne jarado 

(todas 1-33hortalizis 

todo el m159) 

Ganader-ra Bomba; Ae igua 

(todo Ai aho) 

lijeras para esqui la 
(nov.-marzo) 

Frutales Oesmalezador cultivos 

perenne s (nov-mayo) 
Tajadora de palillo 

(julio-octubrs) 
Coiech-adcra de :ochini-

113, tuna (Oldnrel. ado) 

Forra jes :embradona de F-ar-ai''s 

(oc tubre-eriero ) 

KiIcha ---- emhrialor -mde qranas 

HiWih (set nohb) 

(>in-jul 

Surc ador3-serhradora 

Tipadora a tiro habas 

frijol-tarwi-3rveja 

Sel c i onadora de 

grfl0, frijal (ma 

fo, junlo) 

Tran~p 1inta,1er 

cpbolla, repollo, to-

Tat;, lechogas (todo 

Desma1 ezador 

todas las hortali 

zas (todo eA ago) 

Etuipo de queoer~a y 

mantequil la ( todo el 
afio) 
Prensadora q va Lana 

y fibra (nov.-mar'z.) 

Pararayo 

(nov.-rnarzo) 
Mangos porthtiles 

para dosificar y 

Our (tod Al -

Cosechadora de papaya 

(abc ii-di ci embre ) 
Ermbolsadora de tierra 

( abriI-ago s) 

Can-asta do :moha 

(todo Ai aid) 

Coseckajora de co 

Ahnilla, tuna (to

do el ado) 

Trilladora achio
te (jul nov.) 
Escabadara de ho

yo ! 3 Z 

cTitdora-selieci-va 
don a (nay~o -jun io) 

Krsa-adori de los 

i-as tiojo AS aeere a 
les (Abnil-agosto) 

DesnaIcz adir par3 

cha (dc.-enero) 

k i wi Sol leieinhLJir i 

qr n~s ki.ch 
(maye-junia) 

de 

El Proyecto "HEPRANOD'NA" Krie ;or A:jetivo Oncir aliternati was tecnolrHgiis pw3i ejar K 

ni welI priductivo delI pquP-u r n toAr~c n ig fcoa a. 
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ESTUD[O COMPARAT[VO ENTRE ARADOS MEJORADOS CON ARADOS
 
TRADI C IONALES
 

Daniel N6iez*, Oscar Ladr6n de Guevara** y Ratl Ifermoza Alarc6n***
 

Introducc l6n
 

El Proyocro "lierran .inn'" on (,I Cuzco-Per6, hi rea Ilizado a trav6s de 
trabajos de resis en el aio 1987, a1tnos refrentos a implemenros mejora
dos, Jentro de los cuales desraca el presente por t.ratarse de una necesi
dad m'jv senpt ia on o modio rural dcnde se ostri cmenziudo con esta 

inquietud, rfniondo on ctir.nra quo, on "l pa s so c Iluli la existencia 
de 	 emsmfn in In ,- ir il, do pailo o mido,ri. 

Descripci6n y caracterfsticas trcnicas de los arados 

a) Arado traidicional de mnadera (1ipo Paruro) 

Este tipo de irido Fue rii do dhrano I -p,:,c colonial y est difundido 
en lo- deparfintntos do Puno, Ciizco y Apulrmnac. 

Las made ras ur i i zfI-i ; para su const rucc i 6n son de especies nativas 
duras como chchicnmno, cipiil , hrango, etc. 

La fabricac En del ir;ido [a re.-l iza el mismo campesino. La vida 6til, 
de acuerdo i las encuestas realizadas, no sobrepasa las 2 a 4 cafnpanas 
agrfcolas.
 

Los campesinos trabajan con este arado planos y con ligera pendiente. 

Para efectuar los trabajos de aporque y surcado se amarran ramas encima 
de la cabeza a la telera.
 

CLAVIJA 

.... TIMON'-O- -_MANCERA
 
TELERA 

C.NA
 

REJA 

CABEZA 

Fig. I.-Amrdpo Panzo 

* R.,:,hilier Cienciis rra, 

I' 	 Cate'1ritico Miq. AgritrIa JN",AC. 
H T~ri~e or i,:o 4 ',N NA--P3r7. 
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Caracterfst icas t~cnican 

- Tim6n: c-, in palo do 3 a 3,2 m de largo preferentemente de eucalip
to con tirL dinot ro (If 8 1 1) cm on la baso. 

- Cabcz:I s 1 1a pieza do madora con ,un di imetro 	 que varfa de 8 
.a 12 cm f-rma,ln o tin inulo con Ii m,atera de 120 a 150' 

- Telera Es una pieza de madra (1ae itraviosa c tim6n y la cabeza 
y sirve para gridu,r la profuadidaid mediante Las cutnas en el tim6n. 

- Mancera: Es ,a contibmacifn do la cabeza y sirve como gufa dcl 
arado para ei que maneja el arado. 

- Reja: es una pi ozi de hierro acerado de 30 cm de longit.,Id aproximada
mente, con 7 1 8 cm do ancho x I cm do espesor. La reja es fijada 
a la cabeoa moli t o ,'iin .; do, :ero crIjIlo. alambro o suncho. 

b) Arado tradicional de madera (ripo Pacirarrainbn) 

Este ti.po de arilo rirlmhi !n fj,- Lra do durante la 6poca colonial y se 
usa solamence en iktmno' d;isrriros de la provincia de Paticarrambo. 

Este arado os const r i do de m.,de ras de chachacomo y huarango, por el 
mismo agricultor. 

El cuerpo do este arado' dura unas 6 a 7 campafias mientras que la cabeza 
tiene una durac i6n de nomis dP tres campaias agrfcolas. 

Con este arado so puede trabajar terrenos con pendiente pronunciada 
y pedregosos. 

CLAVIJA 

N MANCERA 

REJA.-

CAB EZA 

Fig. 2.- Arado Lip Paucartambo 

Caracterfsticas t4cnicas
 

- Tim6n: es tin palo do 2,3 a 2,8 m de largo y con un diametro de 
6 a 8 cm en la base, dondo tiene dos uias que permiten fijar el 

tim6n al cuerpo del arado mediante una cinta de cuero. 

- Cuerpo: tiene la forma de un codo rectangular. En la parte superior 
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t iene dos cAlIdes formanldj.- u ils quo si rvn para f i jar eI t im6n 
y en Ia part inforir r fo ina abort ra quio sirve para introducir 
y fi lar l pirro inforinr do In rnirera, In cahoza y In reja. 

Cabeza: es Una p ioza do m.do ri on forma de una pa I eta con tin 
ancho de 16 cm ipr.ximad(imenLLe y un largo de 25 cm par 5 cm de 
espeosor. 

Reja: 0s una pieza de hierro acerado de 30 cm de largo x 7 a 8 
cm de ancho v con un osposer de 1 cm, esta reja tiene una prolongac16n 
del mismoinat:orial do ,unos 30 cm en forma cuadrada (2 x 2 cm) que 
se introduce a Ia ab rtura de la parte inferior del cuerpo del 
aradlo para qi fi jaciin. 

S ince ra os una madern curvada en forma do "S" y estA fijada en 
a bertura de La parto inferior del cuerpo y sirve come cu~a de 

l0 ro a v la cahoza. 

c) Arado andino 

Esce aradn ha ; ido de.arrollado por el proyeclo HERRAND[NA en base a 
modo1os tw Ldos do Honduras y Bolivia. 

El principi o do tra in do osr arado es ig, al aI de los aradas tradicio
nales do medora por sor t imb iln un aridn sine Irica. Tiene una huena 
acept cion v demamol 1 por part,, do los agricul, ares de Ia regi6n por 
lo que so consider6 en -1 presone estudio. 

La estructura de este arado es de fierro y con sus diferentes accesorios 
sirve para realizar las siguientes labores:
 

- Arar 
- Surcar y aporcar 
- Cosechar tuherculos 
- Deshierbar 

En caracrerfsticas tcnicas se describe las partes del implemenLo Como
 
arado sin tomarse en consideraci6n los aditamentos requeridos para las
 
obras labores.
 

CLAVIJA 

ASMAZON
 

Fig. 3.- Arado Andino
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Caracteristicas t6 cnicas
 

- Tim6n: Es un palo de 3,) m de largo con Lin dimetro de 8 a 10 
cm on Ii p rt-, inI r ior. La base del t in6n debe desgas tarse pa ra 
poder onchkiFr Li a rgo Ii do la parte modia de 1a mancera. A 
Ia .l ruri dt, i - t t, Io r.i ;o h co tmi s:(qie i I inon do niiora que 
cl t i rn n (1,(1.I on I im,i rocLa con el -irado. 

- A rina z(5:ndTod r f I ri.zn del arado ns de fiorro do const rucci6n 
del /8 " o i miHt r v cons i c o n: g Iarda , teler., sopo.rte do 
la reja, guard.i sectindaril v lia 1rgolla de onchlinft del timn. 

- Telera: Forma pa rt- od :"Inm zton y sirv, paira fiijar cl timn modiante 
una ihriz'itr.,i y roglar i a alturI del tim6n y por lo tanto Ia 
profund idad de rba jn . En Ia parre do la telora s- f i j la aleta 
para ar,ir v 1,s aI,.t -is surcidoras. 

- lnc;r i: Son (1,os pi o s ide tubo , I. parte inlri-, r , tubo de 
m" V Il pirir -. supro d tiho de 3/4. Fl tubo supOrior que sirve 
de In, ni j,i -,;1..i ,w, I mh 1,tf n , eI tubo inifer ior y st, alI :1ra se f ija 

med iantP, in p.rno do 1/8 rip,., mariposa . La niaIcora forma con Ia 

,g i arda u n angi II n do 12 

- Reja : Es nna p iza ,lde It ie rro acerado de 30 cm de longitud por 
7 a 8 cm de incho y 1 cm do osposor. La reja va f ijada al soporte 
mediante un pnoi- de 2 1/2 x 1/2'; on la parl-e posterior tin "tet6n" 
'vi ta I ia pud0i 10Sp IrSo :,r iniIm,rnr 0.quo rt I ar t 

- AIota para irar: F ,; 1ia l,-minai doe 1I/8" sirve para abrir y dar 
cierto volrfidn i h r i rra.iflj a p,r la reja. 

d) Arado de mont ai'ia (de vertedera f ija) 

Este irad, dest rro 1I, i y prtIn:I do po r ]a fibrica de arados de CIFEMA 
(C, nt ro d.C I nvy, s t i 9 )C it, Fo mc in y Extens i6n en Hocanizac i6 n 
Agrrroia1 i n (Ioh ri,.-tihm Bo I ivi.). 

FsIo , rridJn ha (1,1, ,- noV ros y es adqui ridorda h)IItio I t-.dos actualmente 
por los agriciiIiores boIlivianos. Por la similituid de las condiciones 
agr fco las INo inc i do on oI p resent e estud io coniparati vo. Es doevertodera 
fi ja, razon por la ci.il s,.2 rrabaja en molgas. 

En la construcciIn d osre arado se usa plarinas, tubos y planras de fierro. 

MANCERA 

r ~ VERTEOEHA 

ARMAZON- . REJA 

GUARDA' 

Fig. 4.- Arado de montaha 
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Caracterist icas tIcnicas
 

Timn: os un palo do 3 a 3,2 m de largo y de 8 a 10 cm de diAmetro en
 

la base. EI titnWn va Eijado en la telera y la mancera mediante
 

dos abraz ideras.
 

Armazon: -st.i fabricado de plarinas de hierro y constituido par
 

la guarda, la base de la mancera, la telera y la cama sabre la
 

cial va fijAda la rpja y la vortodera.
 

Telora: Ferhna p:ire del armaz6i en ta cual se Iija eA tim 6 n y
 

se regula la Altura del mismo y ast, la profundidad de trabajo.
 

- Manca'rj: ENO corpupioto Je dos piezas de tubos, la Farte inferior 

de tubo de P' y Ha par!, superior de tuba de 3/4". El tuba superior 

que sirve de maniji estA enchufado al inferior y su altura se fija 
mediante un pe Ic 3A''' t ipo maripos:t. La mancera forma con 

la guarda un i I n'lJo II0 

- Vertedera: Es uta AmitaI do h'.erro de /8" de grosor y riene forma 

cilinidrca p£ir.i el vnkno do Wi tierra. 

- Reja: Es un. p ieza de hjerro ce rAdo de forma trapezoidal con 
20 cm de largo y aproximadamente 8 cm de ancho x 1 cm de grosor. 

e) Arado ITINTEC/CESA
 

Este arad hi sido desarrollido per ITINTEC con el asesoramiento t~cnico 
de la Univ,,rsidal Agria "La Molina". El modelo utilizado en este 
estudio ha sidn fabricado en el taller de CESA (Centro de Servicios 
Agropecuaries) on l Cuzco. 

Par la acept:t:wion que ha tenido este arado par los agricultores 6e Hua

chuco, departiauto de La Libertad, y los resultados de promoci6n por 
parte de CESA en algunas zonas del Cuzco, se le ha incluido en A presente 

estudio.
 

Consiste en un irado de madera tipo "San Jer6nimo" y una vertedera fija
 

que es enchuf-ida sobre la reja.
 

Este arado con sus accesorios pued: sen utilizado para realizar las
 
siguientes labores:
 

- Arado
 

- Surcado y aporque
 
- Cosecha de tubcrculos
 

Por ser un ardo do vertedera fija se debe realizar el trabajo de aradura
 

en mely.s.
 

Caractertsticas ticnicas
 

"rim6n: Es tin paio do 3 a 3,2 m de largo y de 8 a 10 cm de diametro
 
en 1a base. La biso del tim6n va insertada en la cabeza (lel arado de
 
rrudeciy tione una abertura para ser unido a la telera.
 

-376



C1>hez i: i tTMblI d( cm largoI 1' IIIin.i 'mnicI 70 de 

y in di t.it I- d o 12 1 1 . Ifn I I Ihoz, v, in rtr l, I I t 'ior'r 
II 1 [ic ,1 . r- i '' I i I 'n p , lo , Io ' o2n I i c i ,- . 

CL.AVIJA '-

TIMON 

MANCERA 

_R EA 

Fig 5.- Arado TTNTECYt'ESA CAZ 
CAHFEZA
 

,Jj r , l, +i - I 
" :o..,-i 
I v i~~1:.l,,1.tt J,' rhI, 

, iL , i be 
m,: 

a v
111r oi 

e I t irn 6n
CtI_11,, d e 

M,I +I ' p 

- iiin(7,0 it Fti ,, r t p 
+ I+. i tot 1 I til, r I i' 'ri "I es .iiii pi. I'i, 

if) Ir 1 '. (i r I i t 1-r'it. . , 'I ' T1 Iti oo t-, 

tilldi iM t ' U0 fp I do! 1t 1 (j o 1)i i i rtic i or 

V !11 

do 7 11 S ;m ', . r I ,i. w', 5 ori i.+s plra ser 

,r I -i 

Re jii: Fs ' tit i 7, l o0rI) o T- 1" 45 ii IJo y 1 i cho 

fi j Ii' 7,rI Q:-Z'- . I r.. r" v i n ;olda t

2 1i:1 rdricul t r . 2 x 2 cmt io ,I in enchufid)- 1,, accescrios 

V errcdr i: Ls 1in.1 in, i ole hierro d, formi ho icoidal para el 
vno-o 'e I.i tirr. F.stia verodtri va fi jada i Ia reja mediante 
rnchtif,, 

f) Arado reversible 

Este arado hI i do dec;irodI Iido en CI FEMA, Cochiiabba , BoI ivi a. La construc 
cifni ! -I st.: it--di o; do pl i tfinas, I, nii ds r.tIos de hierro. 

Tiene Ii i vortk,.I ,-r I re,versibr I , .I coia pormio un trabajo de aradura 
de surco seRu i do en t.orronos pl nos como en pendiente. 

MANCERA
 

Ci.AVI A 
TIMON 

TELESA 

CUE RPO

R EVEVERS BILE
 

AR MAZOCN 2 

Fig. 6.- ,..'o reversible 
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Caracterfsticas t~cnicas
 

- Tim6n: Fs un pl d 3 a 3,2 m de largo y de 8 a 10 cm en la base. 

Va fijid, en lA celera y la mancora mediante dcs abrazaderas.
 

- Armazn: Est. tibricido do olat inas de hierro y conformado por 

IQ guardi, In base de la mancpra y la celera. 

- Telera: Va fijada al tLimn y sp puede regular la altura del mismo 

asf como kiprofundidad del trbijo. 

- Manceri: rnsta de un parto inferior construida de platina en 
la cual vi t jd', el tim 6 n y el ga;icho para fijar el cuerpo reversi
ble. Li pnrt, suprior do I manc ara forma Al tubo gufa. 

- Cuerpo ro'..rsiblo: Formi Ini spa pi.nzi con la reja de doble filo.
 

El cuero rovrsibl, v1 f iJ mjAli. inO enchufe en li guarda
W y 

estA sujopWd3 en I pirte posr -rior por un soporte; sobre eA eje 
de es r n Anq pntr s ch, f i i, i on pu,do g i ra r Ai cuerpo del a rado 

por dp ,ij,. 

Factores analizados en eA estudio
 

Para deterrmir,r Ia ef ic iPnc ia de trabajo de los seis tipos de arado 
se tomaron en cnn ipiriion lq siguientes criterios: 

- Profundtilid de iridura 
- Ancho do t r.h.ijo 
- Rendimriento de rrihjc 
- Esfuerzo do tracc ion requerido 
- Calidad do I trai jo. 

Procedinriontc-s del ensayo 

El prs . , i, real iz'3 en terrenos del Centro Agron6mico K'ayra 
de 1a FWOrlW.d do Agrnomfh y Zootecnia de la UNSAC, situado en el distrito 

de San Jornim, proviuria y departamento del Cuzco, a una altura de 
3.219 m.s.n.m. con 1 is siAguinros caracterfsticas: 

- Climi tmplr'o seor 

- Temper ,irl nrajnodi-t de 15 C 
- Estacion lluviosa comprendida entre los meses de noviembre a marzo 

Para la reahlizncidn de estos dos ensayos se utiliz6 una yunta de bueyes 
con las siguientes carncterfsticas: 

Cn Esado- de 
anos kg de la cruz salud 

ue s -Raza -Edad P-eso A tura- o i1c. 

Negro Moro Criollo 6 392 1,10 Buena Buena 
Negro Helado Criolto 7 374 1,17 Buena Buena 
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a) Condiciones y dise~io del ensayo
 

- Lugar "A' (terreno en b-irbecho) 

El te r r'nTo p r i I onsave de roruraci 6 n o barbecho se realiz6 en un 
potrero qu, "stuvo en .Ie.-;cnso durante cuatro ainos enmalezado con kikuyo 
en un 100%. 

El suiIn de la parceli "A" os residual de color claro, y en el momento 
del ens1vo seo ncontr,iba con Ii humedid a cp ici dad de c.ampo. 

La dist.rihuci 6 n do las p)arcelis L la siguionte: 

Arado de Arado de Arado de Arado 

Madera Vertedera Vertedera Andino 

PARURO Fi ja Reversible HERRANDINA 
Mon t a 

- Lugar "B" (terreno en 

El presnt e eusriyn so ro 
se sembre pI pI Son .l: 
arcillos, . Fn el rrm.;r-,nto 
con capacidid de campco. 
pequeno v si, distrilicion 

cult ivo)
 

, 6zo, n otra parcel a donde en la c,-1nlpania anterior 
con una pendionre del 9', su rosidual franco 

quo -e llev6 a caho el experimenro se enconrrniba 
Lis parcelas se redujeron por ser el terreno 

foe la siguiente: 

Arado de madera Arado de Arado Arado de vertedera Arado de vertedera Arado de 

Paruro Montafia Andino Reversible Fijo Itinter/CESA Madera 

Paucar-

Tambo 

b) Realizaci6n del 	ensayo
 

- Metodologra de aradura emleada con los arados de madera y el arado an

dino 

En la fi~ura se muesrra el procedimiento de trabajo que se utiliza con 

I
\
 

2\ 4 	 Ia. pasada (Rayada) 

2a. pasala (Cruzada) 
I 

____....______ 3a. pa'tda (Arada) 


con
Metodologta de aradura empleada 
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los arados de vertedera (fijo)
 



- Labores realizadas por los arados 

Arado tradic i onaI d-, .idr-i y ir,ido indino (arados sim~tricos) 

Ravada In niswln) 

Arable 

Cruzada {2da pesada) 

7 -- - 0,V I'- r.Cap, 

-.~ x, / fArable 

Arada I3ua p:ssda 

&ry 'F Arable 

Arado de vertedera (tLpD Fijo y rve r sible) 
(Arados as i m.t r i cc ), 

Vertedera 

- Kedici6n del es[uerzo de tracci6n 

El esfuerzo de t ricci,)n I1i f j rza nm-esaria para halar un implemento. 

1. med i , n ,' I, r ricc n roe c"n dinm det': 5, l iz6 un metro 
)00 kg ,o ,ciidro . ,o h: tracci6n se miffieron con lecturas 

Resultados y discusi6n
 

a) Terrenos en barbecho
 

Los resultidos ,hrnidns on (I terreno de barbocho fueron: 
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Arados tabor~s Apcho de Profundidad r/parcela m /dAN Dfas/lopo
 

surco cS de surco cm Iinutos
 

Paruro 	 Ray da E0
 

CruzadiI 11,4 1NJ 30 450 6
 
Arada 30
 

Andio 	 RaVJ 40 
Ir.:!a I 16,4 10,3 38 692 3,9
 

LO W Arida 26,4 11,3 58 930 2,9
 

Reversible AriQ 16,1 10,2 60 900 3
 

1 topo 2.106 12 (Cuzco) 

2 

El . I, k.,;ma ir is fio 150 Zn ensay compnar"r O pnp de m e I 

e s t i po rrrn,) tin e hi podido tr.ba jar con A a]r id, I[lNTEC4/r \, 
por r ,q- .,s!4 ,r i ida. !, rzi do traccio , ,. quo 1.a yuna no pudo ha .ir Io. 
A I, 1" o :'i: r t fo P irr"i ho 10 r nr i qw-it no, roc is-oicia 

pa r polor 	 ' No, ir; -oro r r Urn v ,.r r i 	 ,nakii. 

La c ii i,-I o trJ-iko i:j ! e a ir(l,1t- ,Itp. ni,- , n g a 11 ! d iJI-, ;de I a hinhi I d d 
de[ I agri lt r. As f so pdo b-orval r ,i11w on trokis ]sL p.arcelas hab fan 

;uporici,'; p rjicl s quo no f{ prnn Lr ij.A,.a g. I lreda dor dl 101'). 

,[,as -.d'i,Iis '!,"I in Tho kin I sirco cT do prf:nd ida so rpfieren Al trabajo 

an l ,l fm p ,sd on Los arilos do mde-i v P I ,id. o anino. 

cA1cI s ranlirien. t ra b ajn 

Qa yunta tribija 6 hons (tiompo de tribajo efocti,;o por d).
 
En los : dP 	 de (m /dfa) se consider6 que 

El me jor r', iIt I.s t, t-nida fue con Pl Iarao do mon rWan, que requiere 

I a mit a d do, I r iompo de trabajo del arido de milera de Paru ro , para arar 

un topo.
 

El arrido revur, ible ambin dio muy bien rendimiento de trabaja y adomAs, 
t ene l, grin ventt ja A que se pude arar terrenos tantn p1inos como 
,'n pendiete. 

El arado "'Andino" requiere alga ms de tempo de trabajo par requerir 
ura r iyada - '1ill ruz:,Ja. 

b) Terreno 	 en cultivo 

Los resultidos branks en torenas en cultivo fueron:(Ver siguiente pAghin). 

2 
El tamijo Ade las pircelas rue de 30 m. En este ensayo compar-ativo 

se trabaj6 con sois t ipos de arados. 

La aradura de uri terreno en cultivo es m-s fAciI para el agricultor 

y requiero menos fuerza d e traccian, y asimismo la calidad de trabajo 
resulta mis uniforme. 

Las medidas de ancho y profundiad de trabajo en las parcelas trabajadas 

con los aridos do :nidera y eA arado andino se refieren a la Altima pasada. 
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Arados labores Ancho Profundidad I/parcela 2/dia Dfas 

cm cm minutos 

Rayada 13
 

Paruro Cruzada 22,0 13,3 12 486 5,6
 

Arada 12
 

Rayada 15
 
Paucartambo Cruaada 19,7 14,1 13 428 6,3
 

Arada 14
 

Andino 	 Rayada 12
 

Cru-a1a 20,0 13,8 11 783 3,5
 

Montaaa Arndo P.D. '0,9 12,3 15 1200 2,3 

Reversible Arado P.D. 22,1 13,8 16 1124 2,4 

Itintec,/ESA rE . 19,7 12,6 22 816 3,3 

I tope cuzquefio 2.706 a
 

22
 

En los ci Ic,ilo de rondimriento de trabajo (m2/d fa) se consider6 que 

Ia yunLa Era.b jdi isj s hor.i; ofoct iv s. 

,tI m( r i a 

de trabajo vuido por 1 1r,Ido r,versihle. 

El arido i rir hi A,I() los me jores resu, a(Ios en cuanto rendimiento 

F I a rado I T "C' F-\ , h :.-Ito buenos result ados en terreno mas suave 

y limp i o (! C M' zas. 

EI arao ini'o re ,jor i rn s tit-upo de trab, jo per las dos pasadas. 

Con los -irdos de mide-a so necesita tres pa.adas para trabajar el suelo 

a la profindidad requorida y por lo ranto el rendimiento de trabajo 

es inferior.
 

c) Determinaci6n del esfuerzo de tracci6n 

Los valorr.s J ,';f, .- o do r r.p,,i-n parj los diferentes arados estudiados 
fueron los siguientes: 

Arados Peso del arado Velocidad Esfuerzo
 

con tim6n kg m/seg kg/dm2
 

Paruro 13,5 O 85 37,1 
Pauca rg.i fbo t 3 0,77 33,6 
And ino Ib 0, 78 36,3 

Montalna 17,5 0,84 26, 1 
Reversi ble 23,5 o, 73 43,6 

It intociCESA 19 0, 75 52,4 

Nota: 	 La madera dol rim6n de los aradrs indinos, de montana y reversible, 

no osrabf compl-ttmenie Sec,. 
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A continuaci6n se demuestra los valores del esfuerzo especifico de tracci6n
 

de los arados en el. histograma.
 

501 

!I 
 F I.-


I' de d 

El arado do nc ntuv requiere la mitad d'el esfuerzo espec. fico de t~racct6n 

del arado 1TINTEC/C'%SA. 

El esfuerze esp,(:f f ico fe traccin requerido por el arado "Andino" esti 
entre los valoros dto los arados do fnadara. 

El arido rove rshibl requ iere un mayor es fuerzo de tracci6n. 

Conclusiones
 

Las conI- in -,s de ?sr e estudio comparativo de aridos mejorados con 
arados tradicinnalos do madera fueron las siguientos: 

- Los arados tradicionailes de madera se caracterizan por su peso bajo 
(maderas secls). Por su poca resi,;tencia se requiere siempre de 
tres pasadas par remover v aflojar Ia t ierra a una profundidad 
a de cua da. 

- El ir-,o de monr-itia: con este arado se han obtenido los mejores 
resa I dos : on -uinto a rendimionto de trabajo y tambi~n esfuerzo 
espec fico reqerido -s el menor, tanto en terenos en barbecho 

coIo en C, It '.v 

Con el iribo do montaiia h:ay que trabajar on melgas, lo que siempre 

desnivola el t,rrono v dificulta el riego. A una pendionte mayor 
de 8 a 10' no o p d,io, -ra r en inIogi s por no poder volteor Ia ti rTa 

pend iont arriba. El ;Z ri(,lror do nuest ra zona no tiene todavfa 
Ia cost.umhre do rba jar on ;no1 1 s. 
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Arado and i no: con e ,tr Ido se han obtenido buenos resul tados: 
en cunto a rendimienro de trabajo y tamb ien esfuorzo espec ftico 
de rracc on rqi.orido es un valor medio, on terreno en barbecho 

como en cultivo. 

El ;,-todo de traba jo con este arado es el misrno que con eI arado 
de madora , entonces no requieren cambios por parre del agricultor. 
Par ser de construccin fuerte y tener facilidad do penetraci[n 
s n ocsisnir nmvoce sf w-r zo, ron esre arido so obrinp -en s6lo 
dos pas i s- la m:nsa c I iHad de t rabijo quo en cros pasidas con 
los ar idio . mad- ci. 

Arado rovoriblo: en cianto .t1 rendimienro o trbA ijo con este 
arado se ha obtenido casi los mismas vulors come con el arado 
de monta. 

El osflerzo espoc fico de t racc ion requerido con este arado es 
alto, dbido a su construcci6n y su levado poso, lo que dificulia 
el trabajo con vinris Anc tama.io modi ino. Con oste arado no se 
desniv a PI ro.rrn:, sy pu t ci oin terronr q pIa nos como, go do j ir 
en pond ionto. 

Arado [TINTFC/Ct-SA: aoro ric rquiere ,de mayor isfuerzo epectfico 
de traccin dobidn A lisoin' do consLrucci.,n. Admemis, por su diseoii 
en terreln orn brb:-ho so d..'i, atocralponL- y no huho estabilidad 
en Ai trabij-. ., v:,nt i d1..' I, cual se Jiponfa no pJdo halar este 
arado p., 1 concluir la p.arceIa. 

En eA torreno on cultivo Ai rendimiento de trabajo fue bueno. 
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RESIJLTADOS D)E A.A PROMOC ION Y PROi)ICC ION DiE CIJITIVOS ANINOS
 
A NI VEI, DE PEQIJEOS AGR IC(2JI'IOPES EN DOS DI STRITOS DEL
 

DEPAE'JAMp;NTO flt-, CIIZC)-PEEIJ1
 

.Johann Krug* , Leon idasn Conicha TV.* y [sear e Al rr ieth** 

rnt roducc jAn 

Desi:' hi- !-,s i v &io 1i,i Cotporac in Dop i-tcental do Desarrol Ia 
de0 1Z U? 1 :t do I Convoio Pori *\iorania para Cultivos17 


Adis '7)1 A 171 covc to v
MP C-1I 0! "Producci Aprovechamivnto de 
lIOS CU ItNi.s M&trS parAi a Nutricion Ilmum. in dos distriros (de 
Dpro . do! ozrn-Hirncivini. Provi i do Nuii irt imo y en Churcoro 
Pro).'ire al do n 

RI Primor~i ''V' trnhaji on 21 c irninid id-q gbry 3.400 m.s.n.m. con 
o r[) id ymI 1 .711) F vni ! s C' Po-inn., oil forma nlIi moC'rial, 

: , do!cP1 I ;'r C! <''l o7't<! il iqrN: iiv pronwc t~n sorial 
e incluvo -n Wi -onir~r[li An to. do Mookjtoio y iilplirV. En astrccbi-Wo 


coordi r ci on con Ws sub-con ro-i do f'irrl lo ru ra I de Chindiero y 
Hi 1 17tn i (o- i- iin i i; do Exronsik' dol CI PA XX CUZ1CO) elI Proyocro 
I logi a iprox iina ir'irH 10.000 f imi I ins cimpewi Pis on lns imbitos de 
di clos Sub-<lks. 

Aunqire W zorna do Chi nebero pa rece tk:n ica y ecoHOO Cinenr Aoms avanzada 
quo Iii zevi Vo Hur nirinir i ;nb s zona s os tn c ararcte r i zaiIas par los 
siguientes prnhl-maq 

1. 	 Br o Hivi do prondurc On v prodict ivi dad agrfcalia. 

2. 	 Ma Inu' ricion cruric do Ins M~ot; de uno a so is aitis en un 70%~. 

3. 	 Ninifnd isino - ar x ima dail'ito 2 ha de Liear ra ag rfco Ia por
 
faini ii d vidida on "n promedio do catarce parcelas.
 

4. 	 Altos riesyns cli micos onl .lturas sabre 3.400 m.s.n.m. 

5. 	 Poca partic ipaciron on el merc-do regional exc. cebada y papa. 

6. 	 Poca dispanibilidid dv insirmos externas. 

7. 	 Alta incidencici de erosi~n e6lica e hfdrica.
 

ai. Maormonte oxt romos pond ientos. 
b . Rot ic in monooni (pap i-cob ada). 
C . ijso i ru-icitoriaI de los recu rscs natura les. 

Objet ivos 

Una 	 sal Iin que of roce el Proyee La, cuyo objet ivo es la pt'rmoc in 

wConvenio Pi;-Wleranii par-a Cultivos Andinos (COPACA), Cuzc-PerK.
 
WI niversidad de qin~rirr'FA, insli.uto para cultivos Tropicaes.
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de cultivos authCronos adrprdns como son: quinua, cWnihua, tarwi 
y kiwichn pira ,unenr ir a t rivks do esros cult ivos !a produccion agrfcoli, 
el ingrvso t'ii Iir v l esr it nutrir onn I, disminuyundo los riesg'os 

nr'[int par di nt urales,econ6mio c,, v' ilo Al uso i acui "l is , rI :rsos 
el usn r- For? i to do i nsimos locAlIes regionaloq y pnr una recnologfa 
t rad ic r i i, : ! "i i !,i 

Materiales y m~todos
 

Para i ra: los ibjotivos del Proyecco, el COPACA aplica los siguientes 

m6todos: 

1. 	 Identificar variedades mejoradas de los cultivos andinos, adaptados
 

a las zo!Ias ?co16gLcas entre (3.000 m.s.n.m.) 3.400 y 4 .200 m.s.n.m. 
a travds do ensavos Simples de comprobaciAn.
 

2. 	 Producir v distribuir somilla mejoradi de las variedades identifica
das.
 

3. 	 Identificir y pr, mvver Para caD cultivo un sistema -ie producci n 
adaptado :aI agroe os isterma y aplicable i Ia siruaciln econ6mica 
del igricutr indino a travs de canmpos demostrativos simples 
y entendibles. 

4. 	 Mejorar Li socuonci.i de 1i rotaci on de cultivos a traves de ensayos, 
dando . n[ sis n cultivos aninos. 

5. 	 Evaluar el valor econ6mco de los cultivos andinos. 

6. 	 Incontivar v mejorir la extensi6n agrtcola a trav6s de una capacita
ci6n permanenwe de los t6cnicos agropecuarios y del personal profe

sional. 

7. 	 Distribuir, los resu]iads obteniAs a traves de dfas de campo, 
material didlicrico adecuado y mediinte la revisi6n de las curriculas 
escolarns promoviendo la produccion y eA consumo de los cultivos 
andinos.
 

8. 	 Evilwar 1, uprAvir en forra porminenLe a. tconologfa recmendada 
a trav.s e un sistoma de monitoreo para controlar la aceptaci 6 n 
de escas par parte del igricultor y modificarlAs en los casos 
necesa r ios. 

9. 	 Apoyar on la comercializaci6n, transformaci6n y almacenamiento.
 

Resultados y discusi6n
 

La present c i b do las result;ados se limit in en primer lugar para los 

cultivns dol rirwi v de la quinua, porque Ia kiwicha no tiene mayor 
importanciA y en eI cOso de la cahihua ex ise una cierta resistencia 

por parte de los igricuttoros cultivarla por razones de creencias que 
este cultivo illma a las heladas v granizadas. 

A. 	 El tahwi 

En este caso eA aumento de Is producciv did se debe en primer lugar 
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a1I uso de semi Ia11. ef f,cc ona e n canro a I tama io de granos y 1i bre 

de enformdadaes v 11 usn de variedades pracoces y adapradis a las zonas 

Vcaolgicas v tolerantes a enfermedados como os Ia antracnosis (Calletotri-
Chum P Io9es o..ri :es ). 

Las mudif Icioife irnpoert .into son:,,i: , m s 

de vrjerada identificadas:1, Uso semilla i de variedadsadiptada las 

K'Javr1 - An,,ns v C?rlos Ochoa,
 

en yin semi Ilhs 


de 2 ' cm n r,, pl in: I V p1 mr a v de (0 ,m ontre smircos.
 

2. S j#mbri I v de tros pr golpe a u n a distancia 

del iI enan ura3. Aporque d i L' i.t,. 1,i pl it ii s ti , una a t 

i p l I I o jo 

I i s I I iv i .iio p iiolt da.'iir 0 1 l cI L )vo sonsi bla a Ia humedad 
p x1 ) iiI n tt 27 ,n; ri jor nl do] 1i c'i iu ran1r e 

'XC(- k, ' 'V I 

i. s p s r han I ros,,i I r do qu con est is m dificaTrnip.ot it i vs nicom) 
clones roI it ,. jrrt In , ' I r nd;ini. t) por hoc r.irei siibe desde 
1 500 ki, ha!ra I I. S i ha) I cond iri, ,s ,lel igricultor en compara

ci an -iI rcnliajor T pr-mdi,- de iproxind iment e 800 kg a 1.000 kg a 
n i,-lI ,td 1)., ; m, na . Sin amba r4 ,'Iincrnionto ,n iraa do producci6n1 


I 1 i f' l'taw1 iLki - TIaan[on l del ProvecLo sino la productii ,01 5nhito 

vidid poi .i i.
 

E1 cuadro I ce-mp. ii los resIl alos eit re l cciI t ivo rradicional del 

tarwi y dwl cult. i vo mejorado b ijo sp-,c t s ,cnon~ icos. 

]d i I C.- rC :s ,1 t produce leguminosa.:1 i- i ,r l ,id,is a, c to quo esta 


I Ir, I I ivos ,rr,, I i n nitrgono
- psq! ,q com-; fi jaci 6 de aunque 

,-n j),,- c1 t i I id (Vi I I . rr, ,I I186) su foe,:to da me jorar 1a higi o ne 

dol suf, I A di Iuv,Id o Ii i nc iIttc ia del nom-tiodo de la pap-i Globodera 
rosrochionsis Inip. , 198). 

B. La quinua 

s,:nli agric ola ProyectoEn j raup.ia do trabajo del Ia pramoc i6n 

ii; I ) ,l qp riao,-, agrictil fro dit resmil tilos prom,.'tadao 

F n Iai crp1)ii, i SC 8 1;1 -,. f(,ns it;n d o, -il r iv it, I i nini.i fu - do 

Iproxi inimi.1Tin , no h- r -irs v Ia , i , nd,, par s,,ii II i qubiO A n 

la campaiia 1987/,88 1 30liw t ir is. Adi,:i na 1 30 hectirpas on Ia Ex-Agvnc ia 

de Ext ensi.n d l IPA-AN A ,) ajo Li r,..spOis,abil idad del Ing. Anfhil 

dol Carpio Farln. En amnha; zonas del Provectc y de las Ex-Agoncias 

do xron i,, d l I ;'.N XX (I T73 d , 1ii.inc. r ini v Chi 'hr-r v on 1a )Il .1 

de Ant i Ia pi i ila , ,'.ain .c 'I)oi m r,i I! I]',l iv Ido ,et,r ;s de I I- vi vien-

Ilis ci itn i- -.n p ,:r ,.r is p rc,,as. 

6El tjxit. d I - in ,so hs i ,n su fici I idaptac i 6 n a Ios pisos ecol 

gicos , su buto na )Ilr.i: ii i Lia squlia, sus buenos rendimie ite s sus 

vontajasja-,co ii ilivo anterior, Ia disponibilidad de semilla mejorada 

v " a' at' s r ItI r i vifnrntf .I t o.do I' L I 

Los rendim'ienteos se podr;in aumentar con una tecrnologfa simple y aplicable: 

I. uso de semilIa mejorada de variedads adaptadas identificadas 
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como son Ia Amari IlI J Mr ng i con excelonte acopraci6n por 

parte de los igrictiltores, "i Blanca de Junfn, la Rosada de Junin, 

la TahuaCo y I a ChOWOr. I 

2. 	 Siembra en chrro continuo con un distanciamionto de 60 cm entre 

3urcos en o ::Iso do la Amar ill a de Marangini, Blanca do Junn, 
Rosada de Junn y 40 a 50 cm en los casos de la Tahuaco y Chpweca. 

3. 	 Desahije on eA estado J cUIL ro hojas con un n, nero de docp a 
quince pl intis pnr met:o lineal. 

4. 	 Aporque cuando 1as plintullas tienen una altura de aproximadamente 

25 cm pari mojrar Ai manejo de agua y estabilidad del cultivo, 
incluyendo el desh iorbo. 

5. 	 Aplicaoidn d ierrilizacin quhmica de NPK 00-60-40. 

6. 	 Demos:racion i las modificaciones en cirmpos demostrativos y durante 

dfas de cimpo. 

Los 	 rendimi-nv _ 'ios con oswis :noiaifi ci ones entre 1.500bly.'n virfan 
y 2.760 kg por hoct ra bajo condkiones? del igrincultor. En un caso 

6pti:no se .nuvD -n rurdimLento de 5. 300 kg de Ia var iedad Amar A la de 
Marangani cnn l i rocnologa indicida. 

La compot0onc. conm.[ca de Ia quinua en primer lugar en comparaci6n 
con la cobidi d.',-stra l cu idro I. 

Fara todos Ing cultivos se recomianda la siembra en curvas a nivel 
con una iger pend-ient, para evt ir la erosi ,n v asegurar suficiente 
humedad durante sequ as, es 0a tecno log La t iene buena acep .c ion por 
parte de los agriculkorPs quienes estin ,icostnmbrados a sembrar en 
surcos a favor do 13 pendiewte. El conrtrol fitosanitario se realiza 
s6lo cuando se preson r-i ,in onforrmedaid o p1Iea quo teorig una incidenc ia 
econ6mica pari su prodicciAn y con produc os de baja roxicologLa para 
hombres y menns poigroso para insectos beof icos, nunca en forma preven

t iva. 

Sin 	 duda aigma, respecto a La demanda de nutrientes en los cuLtivos 

andinos existen todaviA datos que obtener. El Proyecto viene examinan
do la extriccin de nutrientes de los diferentes cultivos. Algunos 
resultados nos muostra eA cuadro 2. 

Las 	 extracciones de nitr6geno y f6sforo no son excepcionales ni son
 

factores lirnitantes para los cuitivos. Relievando que las necesidades
 

para potasio son lotas y no siempre suficiences en.los suelos que requie
ren una fprtilizacicn de este elemento. 

Conclus i 6 n 

Como 	 conclusiSn se onede subrayar que los cultivos andinos como quinua, 

tarwi caniihuti y kiwi,_ha, son cultivos que pueden competir sin restricci6n 

bajo aspectos ,gricolas. econormicos, nutricionales y socio-culturales, 
con los cultivos introducidos como habas o cebada. 

Los 	 cultivos andinos son una alternativa de soiucionar los problemas 
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Cuadro 1. Economic data on different Andean crops compared with 
wheat, barley and breans 

Yield Market Gross Variable Net labour Net Variable costs 

price margin costs mar,jin rJit margin in OM For the 

production of 

kc/ha M/kg iM/ha UM/ha OM/ha days/ha lJINa i*y I kc ixit 1000 kcal 

Quinua 1800 1,!" 215 1,24 1;2 60 29,0 1,44 0,05 
Kiwicha 
, heat 

1925 
125 

1,35 
'),51 

24 ,4 
537%0 

2,4 
5 

2140 
442. 

50 
5 

35,65
1?, " 

1,38 
1,2 

0,05
0,05 

Barley 1200 J, 1 637,50 1-5 442,5 35 12,64 1,39 0,05 
Beans 1500C ,,.30,,5 124 621 51 10,39 (,3' 0,06 
Lupins 12 ;,)0 ,i) 750 130 620 31 16,15 0,23 0,02 

SCHOENE9E,3R ER, H.; KU5, I.; 1 S I, B.; M3HR, U.: 1987 

Cuadro 2. Absorci6n de minerales de cultivos andinos en total, en granos
 
y por 1000 kg de granos en kg/ha
 

Quinua Kiwicha Tarwi Maiz 
Total Granos Total Granos Total Granos 

- 2.275,0 1 '00) 1.525,0 1 200) - 1.675,0(1 000) (1 000) 
N 136,1 50,0 22,0) 220,1 40,0 <2 ,0) 284,. i20,0 (72,0) 20,0
P 37,8 10,0 5,0) 35,8 6,:) 3,53 2,5 4,0 

K 491,0 155,0 ( 0, ) 5 3,7 105,0 (0,0) 242,1 10,0 
Mg 32,3 1I,,0 ( 4,4) 88,4 6,0 ( 3,3) 70,7 - 2,0 

Ca 186,1 18,0 1' 3, 1 437,5 25,0 (14,0) 163,4 - 1,0 

Na i2,7 - 7,5 - - -

Por: AL[RIErH 3. KRijG.J. en preparaci6n
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indicados y son parte intograi e indispensable en los agroecosistemas 
and ios. 
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LA RECUPERACION DE LOS CULTIVOS NATIVOS Y SU TECNOLOGIA
 
TRADICIONAL EN LA SIf!'1. ECUATORIANA
 

Carlos Nieto C., Eduardo Peralta y Ratdl Castillo*
 

Introducci6n
 

Ecuador rorma parre de uno de les rimis grandes centros de domosticaci6n 
de plant.is (ai Zona Andina), sin embargo, la grin mayorfa do especies 
alimenticias aquf origiadas se oncuentran relegadas a un segundo piano, 
junt.o con I.is tocnolog ,is tridicionales do manejo, procesamiento y consume. 

En et caso de Ecuador, la mayorfa do los pobladores de La Sierra que 
no ha miarado todavfa a 1as citudides, padecan de dosnutricion er alto 
grade, debido fundiftllnielment:e ;i ian cambio brisco en Ios reg imenes alimen
ti ci - C,i hnceidos v n u raIes pruc r i cudos por sus ant:epasados por los 
mado, - o; y, on r, n modida carO .rnai. aiidos con colorantes, preservanies 

-v sihori 7-intos qufmi co quo les o i"ec o, modlerni -mo y tirbnnismo icrual 

En r:ilo- rel'ist i,!s, ci INIAP tr'a In- s,:c in do invest igact 6 n on 
quinna (hoy Pragrima Guilivos Andnos), a parr it do 1979, con la finalidad 
de recuperir. esLtdiar v prsrvar ,I gortroplasna do varios cultrivos 
,IaL6ct:oI s de In ,.ari, ,,o: (Chenopodium oa.S colies quilna quil_ W.).
 
it lc, ,,AmarinLIus ;pp) , (11o:110 (,,1ipi ill; nutabil is) v varies tu!C:6rculos
 

v r Ic d,1o 1t- IT1, a I,,is1ti do14 renor ,in grin porncial nutric inina
 
p ,ioden i rs, n ,doa t er r i '.i tie prodacc iin pare michis ir(uisqonnvert 

de altura, cuyos ci linMS Y suelos no dan pOwil)[l ideds pare los culC:ivs
 
comunes. Pronro so conprend i6 que no os posiblo reocuperar ta im.'gen
 
do estos cultivos sin hiCer tronto otros ipoctos. ndems del igrnon6icn.
 

El trab ijo so complement6 ent-oncos, con una gran campai'ia de promocion, 
a trav6s de d Las de campa, curses ; conferencias, a;into vn las comunidados 
come on los contros poblados, par;, agrar una conci-encia de 1a importancia 
de producir y consurnir estos cultivas. El Iogro principal, hasta ol 
momento, so aprecia on quinna, quo ha pasado do s Lrin cultivo socundario, 
de lutoconsumo a nivol de finca v dosconocij onll lo- centros urhanos 
a tin ciitLivo inte si vo y de niuchi domandad r, - I'o interna s ino pare 

oxtofrno. - o, do sol rnercida E-1 iper, trn pari , iII v qiuilati csr 
lic ioido frr .nro on ilgtina inleid, puesto que ya se dispone por In inonos 
de osttadios bisiros qur(, halt prniriHo consol ida tin paquerto' millimno de
mianejo del cultivo, en su iniyorf.i bisade en las pr;icticas t rudicionaelos 
V adomInis se dispone do semilla do dos v.lriodidos v varias I neas promiso
rias seloccionadas a parrir del germoplasma recolectado on el pail. 

I"s ,h, ,leotrair quo Ias libores quo hi do.sarrollado el Programa do Gultivos 
Andinos dos- I'o )82 has ta la fecha han s ido apoyadas f inanc io ramentv 
por ol Centre [nLernacinnal do tnvestigaciones pira ol Desarrollo, [ILD 
,to CanadA, : triv(s do r ns convonios (10 conpPrac i~n rtcnica. Iltihien 

' Programa tultivus Andinos del INIAP, Casilla 340. iQuito-Ecuador. 
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e I Cons o jo I n . e rnac iona I d, Rocursos Fitogent icos, CIRF, ha apovada 

significat ivim,.-tnro qnbre r:ndI as lahores de recnlecc ion y proservacin 
do gormoplA'-.mn 

Manejo y preservaci6n de germoplasma
 

Una do 1 is principas tareAs del progrima Wue la estructuraci 6 n del 
Banco do G,rmpl isma dlo lis espocies ntivas de altura. Se trabaj6 

basicamete con grinos, ruhoMsuls v ratces andinas, p-ro so rcoloct6 
germoplasma t"mbin rn atras ospecies de inter6s. En el Cuadro I se 
presenta un resumen de n&mero de einmrradas disponibles por cada ospecie 
hasta juIio de 1988. Pe debe acklrar quP on orden do priaridades se 
ha procedi d i I i :i- ic : i0- v v e 1 1c ic i , n do e s ae germopl isna. 
Hasta el rno nenro a dispnnen de l- ,'Ps ie c.i r:icL riz cio6n en las olecciones 
de quinn a, chocho , ii-, nLo , ". i, mole lco v s~i'ita; no ha sido posible 
evaluar el restc do cp,-iA s per l i' ainnos Pcr-nias y do porsonal. 

Cuadro 1. Nimero de entradas disponibles por especie en el Banco de 

Germoplasma del INIAP, Programa de Cultivos Andinos, has 

ta diciembro do 1987 

Especie Nt~mero de entradas
 

Quinua (Chenop!doimn ,ina 'Wil Id) 426 
Ama ranro (Ama ranrihus ,pp ) 207 
Chocho Lupinus mutabLi s Sweer ) 112 

Oca (Oxalis iubernsa Mnl.) 135 
Mleloco (Ullucus tube rasus LOz.) 156 
Mashua (TrpaeoI1 m t. r',",oSm. R&P) 49 

dic ama (Polymni snnch.LOlia) 26 
Z. blanca (Arracac ia x, nhorrhiza) 75 

Miso (Mirabilis expansa 8 
Camao (m noe ssprp 170 
Otras espocies 354 

Total 1718
 

Estudios de Fitomejoramiento
 

Dado A . iun njmro d, ,ospecis naL ivas que maneja el programa, no es 
posible ,, to.r mojor ionLt ,,n ta1d s ellis. En orden de importancia 
econ6ricia se doterminQ In pri:ner prioridad para quinua dentro de los 
granos v piri -; 1 , ,-c ,nt me !o las rub rculos y rafces; sin embargoIno 
tambikn qs han r, i to Ias in de selecci6n onrrihajos imaranto. 
En eA rsro lo . .ci's, i v ,' nro se rent iza t rabajos do conservacicn 

v crir-ctrri zir n K. ,.immapl nvni. 

Mejoramiento gehticn on quinua 

Para iprow'ach-l, I i 2r in -uari i Iidad gonk ica existente en esta especio 
y por fK AI d tribio, so hi roalizado meioramionrco principalmente a 
base do s,,' ins ( ,ivi.s , todns. Los Darmetris de selecci 6 n o varia
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bIos de res3uost i .j nEve I in c.tipo son: Prcc(: id-i (on teiMAtnos l, 
6poca do Ilo-icio'n y coscnhil, toloi-.ncia a onerne'didws fo iM r,' (Peronos

ra [arinosy y Ce - joLj-1 -, ;pp) , .rquiLectur.a de plnt I (p lInra de porte 
mediano. con p noj is c:mp ict is v do hbi to sencil I ) y rcndii nnto do 
grano . Aderms se busca adiptabi lidad a vir i as Ib i nt.eb y Loleranci a 
:acieronts fcnino c:]im'i. :n:, holi diq.
rin~qTq : r'm~o 


En este c u ti':o, se h-i ohosrvio Ia necesiHad de dividir las I neas 
U-4 I: ndicionosde 'ndo m e - i;s c cliriticas y r:'pnrtimr ,ento 

agroncm , da1 >.er-'pla i, ,nro Ae las quinwas de val[e, (c va adapri
cin !.i, h.a 200 m: ,: , no hi formado dos grupos de mati.rialPs 

promisor tes A pr imPrr , form j. pnr Ifneis de alto contonido de saponina, 
grupo dantro io 1: a I s,1 . in i I is varied d,-s IM AP-:.b vi e IA
Cnchasq,.i 	 y mli ;,oquwk gr ip<: i "rTAi W p,.r :mint.ri Kos, pr i ,orins de bajo 

oontenido 	 In nina itro EsLas grupos mxiroriales9 ipo r 2. ,os de se 
:minejan pat se ar da' pir i v i r ir pr-.n'!,v:is :4e c r-az~bi[i 1lid. K'n Loercer:,r ,a 

grupo de f.,ri-il,- pr .ise ,'s n:orr- n de d O wrvai 1 enas irtirolucidas 
dteI ar:pI PerI-1o1ivtanc , i : c Mdpt iciAn lasino quAe mn L rd ie rt-i a 

C.ndicinos W maw Uis I-, ir i on F-.a,idr, cs ,eci r on zonas con I ItitVudes 
,ler re i los 1200, nn;m, AiUs i'rCn tonados 1987r i,-r 	 Is iCO en 

I . ,ln q , -:' : iis'r r ,1,r , ,2uv35 cilrt-ct-r', V-i s 

V por 1 II I 1-q:7 	 ,i4 147.,on q[ 	 -; - No. 

Cuadro 2. 	Algunos datos agronormicos de dos grupos de ltneas promisorias de 

quinua, con alto y bajo contenido de saponina. INIAP, ai'o agrf

cola 1986-87 

No. de lfnea Das a la Altura de Rend. grano
 

cosecha* Planta (cm) kg/ha**
 

AlLi saponin-i 

Ecu.-0178 138 147 2890 
Ecu-0008 143 180 2500 
Ecu-OO04 138 132 2490 
Ecu-0O12 140 t65 2470 

Ecu-0107 140 170 2465 
INIAP-Cochasqui 143 170 2790 
INIAP-Imbavi 135 140 2090 

Baja sanopina
 

Ecu-0417 161 188 3541 
Ecu-0408 153 168 2525 
Ecu-0329 144 140 2470 
Ecu-0054 150 72 1941 
Ecu-0418 161 178 1940 
Ecu-0049 164 180 1790 

EcU-OlO 195 190 1694 
Ecu-0324 195 _178 760 
* Se evaluziron a 2300 msnm lis lfneas con alta saponina y a 2640 msnm las 

lfneas de baja saonina 2 
** Tam..io do parceta neta 9 m 
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Cuadro 3. Algunos datos agronomicos de nn grupo de lfneas de quinua
 

introducidas, adapfadas a zonas de alta montala. INIAP,
 
aio agrfcola 1986-87
 

No. de lfnea 	 fas a la Altura de Rend.grano
 
cosecha* planta(cm) kg/ha**
 

LrU-(t 13 	 0~5T360 

Ecu-030-O 	 !07 3620
 
Ecu-0314 	 1IN 90 3315
 
Ecu-0294 	 188 92 3390
 
Ecu-0290 	 195 84 3374
 
Ecu-03l2 	 186 80 3316
 

Ecu-0311 	 186 93 3196
 
Ecu-0192 	 200 92 3100
 
Ecu-0287 	 186 101 3085
 
Ecu-02P5 	 190 73 2780
 

* Evlu,do 1 3600 mqrnm
 

** Tima~o do pircela ner 6 m
 

Mejoramiento genetico en melloco
 

Dentrn dorrcloq, 1s v rafcos andinas. el programa ha priorizado 
a melloco, 'sp'c , on la c,m , lugo de la caricterizaci6n inicial de 
germopl iv A., scwlc, ion i rfon dos grupos dc matoriAles prnmisorios. 

El primo ro por -l o poonr ii! do rondimionto v el sag'indo grupc por 

bajo cont,,ni dt do mu': ig ,, cirictnr este 61t irno quo -ipir,,ntomonte es 

un.i Iirni r,11t- p i '- i' ,r' gu-ip-,s do cns:m idoros i niv,?l nac innl .. 

Lis prircip los viriibi s do rspuosti , ilizadas on oSte especie son: 
prococid.ad (,iis I i r i rnlkrincivi -i itique do plazis-riciAn), 


y onfr - ; . rwh 	 ~rW v rndimiont de por hoct;irea.dr A!l n t-,imruilos 

En Pl Cu idro " so pr,'s nt in i[Ini3 cj rictori st icas .tgronomicas de este 
cultiv . , i, on , iir ',rilini (30"0 msnm).ovilw 	 I 

Mejoramiento gen tico en amaranto
 

A part ir do lan oili, cionos dol go rmopIi min se comenz6 a seleccionar 
algunas I fneas ul n'.nrtlm,,nto on base a precocidad y rendimiento. 
La mayorfa de natoriii,,s quo so manejan dentro de este cultivo pertenecen 
a Ia espec ic A. ci,,ttus. iunquo tamb in so dispono de a gunas Ifneas 
de A. quitensis vA. cruentus. 

En el CiWdro 3 Ao pr- sent in i1gunos dtos a.gronomicos de un grupo de 
I(neas seleccionidas ,:oin promisorias y que podr fan ser multiplicadas 
v 'ntregid.is a I ow ir ic Itore- coma variedados mejoradas en un futuro 
Co rcano. 

Trabajos en promoci6n
 

Considerando quo todos los cul i vos motivo de estudio en eA Programa 
son secundirios o de subsistencia y muchos de ellos han entrado en un 
piano casi do desuso, Cue necesario emprender una serie de acciones 
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Cuadro 4. 	Algunas caracterfsticas agronomicas de dos grupos de lIfneas
 
promisorias de melloco en la Estacl6n Experimental Santa Ca
 
talina 1987
 

No. de lInea Dias a la Plagas al Rendimiento
 
Cosecha Tub4rculo kg/ha
 

LAneas con alto contenido
 
de m c f ta P1o '
 

Ecu-0035 

Ecu-0097 

Ecu-0040 

Ecu-0027 

Ecu-O070 

Ifneis con 	 ha j, contenilo 

Ecu-0036 

Fcu-0082 
Fcu-0058 

Ecu-0064 

F.cu-0056 


* Aro Agricola 1986-37 

** A~o Agrfcola 1987-88 
*** Tainao do parcela norai 

230 

230 

190 

!80 

190 


200 

195 

185 

180 

too 

2
 
15 in 

11 36000 
11 34000 
2 31000 

26 30000 
8 30000 

0 36440 
10 29330 
4 27330 
6 21330 
0 19560 

Cuadro 5. 	Aigunos datos agron6micos de un grupo de lfneas promisorias
 
de amaranto. INIAP, aao agrfcola 1986-87
 

No. de 1fnea Dias a La Color de grano Rend.grano
 
cosecha* kg/ha**
 

Ecu-Ot47 159 Cafd-amarillo 2040 
Eru-0163 160 Caf6-amarillo 1060 
Ecu-0155 160 Blanco 1920 
Ecu-0104 164 Negro 1777 
Ecu-0146 147 Blanco 1575 
Ecu-O16& 16/4 Ca[4-amari lo 1508 
Ecu-0154 161 CaE[-,amarillo 1367 

* Evaluado a 2640 msnm 2 
** Tamao de parcela neta 12 m 
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tendientes .i rocipo rar I A imAgcn de pstas especies o a promoc ionar sij 
cultivo y utilizAci.n, especi-ilmente en las comunidades de pequeos 
V mediino' igricultmores. 

En este seLmido, A1 Programna no s6lo que real iza sus ensayos de campo 
en las c-"nnida',os sino que se aprovecha de escos para comparrir con 
los agrkrulcorps _ado ei proceso produlctivo y en muchos de estos ensiaos 
se realhzAi rpuninos de trabajo v fas de campo con los agricultores 
de Ia zont para primocicnir lis culuivas. 

C rl. ,.-'c rsisrnEn ol i.,: , , so i i i de los principales oventas realiza
dos trlnt, on Inos :onu ros ir h inos como en las comunidades durante los 
U Itimos cimHn IN1S. 

El resuiidc do Lodi esta serie de acciones, Ps elocuente por lo menos 
en quinua. En 190, cuando Ai ProgrAma irici 6 sus trabajos de investiga
ci6n y prormoc in, la quinula u siquiera consriba en las estadfsticas 
o informes de pro'cicin Ae I imonts del linktorio de Agricultura 
o del Instiono st. lst i s y Censo v, mmY ,.ra vez se encontraba 
en los ,orcAd s ,. r , q,,inni , an pqWA. s c.nLtuai es v con calidad 

y pro' t : nnn -.- w ,p. i.,. hn I i im t inI i ldi, no snhimente que 
ha aunmonta Jo 1 p" m- , i[ , ,.t v commsiw: A mn''I dA, ] s wrra s no 
que se pupdo chsrvir la pr, .nc ii le q ,inuion .l .'umo; -.rca'ts de 
a coqra pi z', F.1 1H mPr1; Or p O" S I ,io '3 orio,_- rI c ,as o 

y se Sah (o .a nomi;:ion por lo menosfuninn:;iit., dA c"miLro empresas
 
o asociacir -n p ,' pr ,,: i r p rocosir v c.merc Wit. m It quinua en 
e pafs v muchn, , i, .o emo me exportcic Sobresalede I o n i., I" ,n. 

en este .[ 1 \ sKc i ,in do Proluitor_-q de u inua PROQLINUA, cuyo 

funcionamueno so encien ri .n mir, hi J.Isdo 086 v ha logrado producir 
aproximadimpno 220 t do gr in. ,ur into' 1187 v IP8 y espera cultivar 
por lo monos 1miis 'O')hia on 1989. O) la produce in de 1937 (110 t de 
gran,), lu ow hFA pr;csQmintmo ;o )btivioron alr,_'.odor de 87 t de grano 
exporrables. le I ; vn leo ,vi h in I , r i.o exp,rar "7 t. 1,a mot. a 
corto plizo K PROQP! :4'A os ,:pori r pr lo m,,no ':,mh do 250 m'M O. 

La nduscria alinenticia tambien ha icogijo en 4rin redida y en [a ictuili
dad se dispono en Ai merc Nio no so! Imon.e d quiinva lavada ( ibre de 

saponina) sino de varies prdicros A, uso comun e instant.neo como: 
quinua reenada, hirimn do qu i qunua aachacada (ripo avpna) y 

desayunos o biberones d, quiu i. 

Es de resaltar en esre cimpo la labor complomentaria que se viene realizan
do por virns institciones pIblica o pri vadas. principalmente las univer
sidades que han demosrrado mucho interds por Ia investigaci6n de los
 
cultivos andunos, ,specialmente a base de las tesis de grado de sus
 
estudiantes.
 

Trabajos en poscosecha
 

Bajo e aispitio del nismo Centro innernacional de Investigaciones para 

el Desarrollo. C[p, cA Progrima. on coordinaci6n con la Facultad do 
Ingenierfa on Alimentos de La Universidad T6cnica de Ambato ha emprendi
do una serle de estudios rndientes a resolver la problem tica Jo po,cose
cha de la quinua y oros cultivos andinas. Las principales ireas de 
estudio son: la trilla, la clasificaci6n de granos, la eliminaciin 
de saponina y la preparaci6n de varias recetas de ficil aceptaci6n y 
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su
 

efios Cuadro 6. Resumen de varios eventos de capacitaci6n y promoci6n en el uso
 

y manejo de cultivos andinos en los dltimos 5 aios, por el Pro

amp grama de Cultivos Andinos 
... 

con 
ayos 
ores ARIO NUMERO EVENTOS NUMERO DE PARTICIPARTES CULTIVO 

i.za- 1983 5 Dias de ,'~e 363 Quinua 

los 5 Conf ornc i istecnicas 560 Varios 

1 Reuni6n t6.,nica naciinal 84 Varios 

ienos 1984 3 Das je camp,) 274 Quinua 

iga-
icas 

3 Conferencias t6cnicas 

I Curso Para Uleres camnoesinos 

830 
53 

Varios 
Quinua 

.tura I Oemostrain de preparaci6n 
raba y uso 2000 Quinua 

.idad 1985 3 013s de campo Ptblico de Quito Quinua 

que 
sino 

2 Conferencias 
3 Cursos para ifderes campesinos 

95 Varios 

s de y extensionistas 102 Quinua 

)rio, 
:esas 

2 Demnostraciones de 

y usO 

preDaraci6n 
P,blico de Quito Quinua 

a en I E~hibici,5n de trabajos de 

!sale investigaci6n Pilblico de Quito Varios 

cuyo 

ucir 1986 4 DOas de camoo 500 Quinua 

ivar 2 Conierencias t6cnicas 160 Varios 

t de I Curso Dara 11deres ramoesinos 34 Varios 

rano I Reuni6n t cnica 39 Tub6rculos 

ra a 
1987 

nactional 
6 Ofas de campo 566 

y rafces 
3 en ouinua 

2 melloco 

ia iA- 1 amaranto 

e de 12 Conferencias en varios 7 Varios 

'amo: simposios e Irstituciones 

a) y I Cursillo oara estudiantes 
I Demostraci~n de trabajos de 

6 
Pnblico de Quito 

Varios 
Varios 

investigaci6n del Programa 

izan- I Seminario nacional t~cnico 150 Ouinua 

iver- sobre ouinua 

los 
sus 

para 
d de 
andi
ose
s de 
ac16n 
6n y 
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consumo con o I culIt i vo do 13 q a i nua . FI C-tos aspecco5 so do r rm i n i roil 

coma prioritiric's a hiso do0 un s t u dio de diwir6stico do la s ituvici6n 
de poscoschia n o j r o rqIt vo. o disponcri do Ios- pIinos v , s ', i n 
A~s icos par iIA o~n !a i prol otipo dorr2 ' o tro docc'n-sruc dljolrldArv 

clasificac in do granos de quinua. Adomis se MsEN roil izando Los esnudios 
de I func ionamiento de una es c Ar iltlk idor i i p a xp.rimontil lonadi por 

e L C I 10, I i , '1n- i y lnn W roilI i:ar I ii '>)JiJ(; 7n-i I c 19 

So inso iI~Viri n I i Fqt inI1 n 1pi ' it i i i, prn rcA inw Oria s de 
finvestipaci%~ v difumifin en AflrmiK~i 10 1p~i'i 10 13 q~ifla. 

Priic ipaInes puhi icaiones real i zadas a apoyadas par el Prograna hasta 1987 

PERALA, E. La quinni , 1H': r i II,-M ; ;u it i i :!c irm . u i to , insr i
tuto Nac do ca- 1gro<-all I il CnLro !nrnacionallana I i'.'0;F or. M,. a 
de InvestL i i onn's pA v i e I ,biviI2.l I is.3 21 p oet fn DAn Igat ivo 
No . 17 5). 

NIETO, C. P. CAST: LLW E . F 1 \EA u pira la p r-ducc ianP de somi] I Ia 
de qu inua ~u it a, fnstituto Nic iona I ch i nvestifgac i -nos .Agrop ,ecuarias 
1986. 12 p Qvlorfn Divulgritivo No. 186). 

------- INIAP-MRNAYA'' a '' A APCCASQM'I, prirnras viriodades de 

quinua pari la Sierra ocumotrni. juito, instinuto Nacional Je investiga
ciones Agropecnmarins, 1986. 16 p 'bo12tf DI)vul~attvo No. 187). 

INSTITUTO NACIONAL DE INVES FKA,.xiKS AGROPFCYARI.AS, CONSEJO MNERNACIONAL 
DE RECURSOS EITOKWFI235. Pno':octo recolecci~n de varios cultivos 
Mninos on Eailmr inf-wo firi! 1;91. Quite, 193. -. j p. 

INSTITUTO NA.CIOA M NVOKAM-PNE; A;RPLCAR IAS CONSEJO I NTERNACIONAL 
DE REC!JRIS V H'c In rql t ivos inoslF' ''ECK . loI'vviin m en 
Ecuador. infor.' finaol. Quiti, 1985. 1H2 p. 

INSTI TUTO N\C TAL IT NVVSl IGACYINES AMyPECUAR IAS, CENTRO I NTERNAC IONAL 
DE INVES IIVONE3 I.AP. FL MLSARRO. Prnmwc Wc'f det la quinifl ot ros 
cult ivos indirins on Quidor. luforme iua 1. Progrrima do (nIt ivas Andinos, 
I9831. "u ro, 60 P. 

'SF1KI ?W; NAL :7NVF5l11KICINS A;ILCI SUENT) KFRNAMI'L 
vW INMIAKNF A wA*'IKLI. do K0Onl rPAR.w*~ULI, Prnflof Anh Ii V 

ruhvo pr! i nos wiFu io . Wf e iil. Proiprinm (to Ci I t i vns Andi
nos. 1984. Qui to. .33 p. 

ENST [I Ti NAMONAL FT I7NVESF I V 1 NFKS AC POPECUA I AS , :E NTRO 1NTE RNAC IONAL 
DE MNEATIGACVNU. PARA EL ITSUROKH'!LO. Pronwc in do la quinua y oros 
cilt i'.s inin'is an 7cmudr . 'ifor innil. Pr-gr- i do (ultivos Andinos, 

r,F. N. KSE9 T r TN TC NTERNAC I ONA LIN>STr1TrFO NAC 'M F nACi i P' E C V v A:ER.S R 
D E !%VFSF>;AclrNP:S PA EL FFKAPROKA~f. lfornr \n'ui . Prograna d P 
fultjosq Andins. qir"v . 18h. 103 p. 

INS FITUTO U MI ONN\.IK i N.FSTIKAW NES A'POEGLARM[S, CENTRO INTERNAC IONAL 
DE INVESTIKAMlONES PARA EL I)ESARROLLO. Informe Anual. Pragr3ma de 
Cu Itivos And inos . )nuit n , 1987. 81 p. 
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NIETO, C. v J. MADERA. Eviluci,:,, igrn&m ica v cAlidad farinol1gici de diez 
ecotipos d quinua (ChTopadiun quLnoa W.). Tosis Ing. Agr. Quito, 
Universidad Central, FacultId de Cieci as AgrfcolIas. 1980. 86 p. 

PERALTA, F. y 1. VICINA. Esrudio de cinco ecotipos de quinla (Chenopodium 

gupoa dW.), con cuarro densidades do siembra, on CaH r-Caiar. Tesis 
Ing. Ar. N:ita, Univaeri ]d Central, Fac ultd do Ciencias Agrfcolas, 

1081. 9: p. 

GARCIA Q,. i i n fc o I i sitaicihn icual v porsp,-iva,; do pr>duccion 
de quin~i,-i -n .I 1-c::dor, T'sis ing. Aer. Riobaimb , Escuela Polit6cnica 
do Chimborizo,, Ficultidd 1de!F1,iLOrfa .Agron6cmica, 1934. 291 p. 

MORALES, L. y F. MONTESDEOCA. ComportAmiento de dos lfneas de quinua, 
con di'erontas ,onsidn v sisomis de siembra, on tres localidades 
de la Sierra eciir k'i . , is Ing. Ar. Quito, Universidad Central, 
Facultad do (iUcias Arfrcokis, 0:86. 200 p. 

LEON. F. lvll:irn igronmici v ds,-ripc in morfol 6 gica de 79 entradas 
de chocho. Is is Ina . ALr. Cnoncw , Un ive rs idad de Cuenca, Facultad 
de Cione £ is Agr fclnis, 'EMupl do Ingenierfa Agr6rndmica, 1987. 199 p. 

DE LA VEI,\A. A v C. ALTA>1LAN . Ds crioci n do 200 ecotipos de quinua (Che

ipl2di-um 9iij O .i11,1,-sjs . Wr'. \Ur. Abit,, Univorsidud rV cnica de Am
bato, Facuit: d V l4,niort Ar,-ncmiz,, 1984. 116 p. 

OCHOA, J. Evat,,aci n roliminar morfol6gica y apron6mica de 169 entradas de
 
quinua ('ho nn p'adinm q inna Willi ; on Sanma Catalina, Pichincha, Tests
 
Ing. Agr. I n,7r,i ;, Lri idl Cntr iI del Ecuador, Facultad de Cienctas
 

Agrfcol 1 137, I 14 p. 

VIMOS, C. C.rocweriz cion y evaluac in preliminar agron6mica de 90 
entradas de iellocof IlIlucus tubeorosus 0 8 entradas de oca (Oxalis 
tuberosa) v 36 ent rdas d, mshua ( Tre, ,oolumn tuherosum) de L Banco de 
Cerroplasma dcl INIAP. Tasis Ing. A~r. Riobamba, Escueola Superior Politdc

nica de Chimborazo, Ficultid de Ingoniaria Agron6mica. 1987. 

ROMAN, W. Respuesta de Ia quinua (Chenopodium quinoa W.) a diferentes
 
nivles de fer iiza_-in ni rrfenida v frsfricnA , 7n San Jos6 de Mtnas-

Pichincha. Tesis ing. Agr. Quito, Universidod Central del Ecuador,
 
Facultad de Cienctas A:grcolas, 1987, 89 p.
 

ANDRANGO, J. Evaluaci6n preliminar agron6mica y morfol6gtca de 170 

entradas de amaranto (Amaranthus spp) del Banco Germopldsmico del Ecuador 
Colecci5n INIAP. Tosis Ing. Agr. Quito, Universidad Central del Ecuador, 
Faculcad de Cien:ias Agrfcolas, 1987. 106 p.
 

MUNOZ, L. Respuo,:sta al establecimiento y conservaci6n in vitro de melloco 

(Ullucus tuberosus L.ozw, mash'a (Tropaeolum tuberosum R & P) y oca (Oxalis 
tuberosa ol.). Tests Lnda. Ciencias Biot6gicas. Quito, Pontificia 

Universidad Cat1ica del Ecuador, Doparoamento de Cienctas Biol6gicas, 
1988. 85 p.
 

INSTITUTO NAC tONAL DE NVESTIGAC C,'NES AqROPECUARIAS, CENTRO INTERNACIONAL 
DE INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO. sobre producci 6 7 5Reunin Nacional n,
uso v comercializaci~n del cultivo de la quinua. Memortas. Ouito, 1987. p. 
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NIETO, C., L. MUROZ y M. RIVFRA. El ciiltivo de camote (omoa hat_ _as) oi 

Ecuador, su estado actuliI v porspect i v"s. Q i tn, [NIAP, PFro ra, i de ("IT ivos 
Andinas, 1987. 14 p. 

INSTrUTO NACIO\NAL DE !NVESTIG(ACTONES AGROPECIAR.s, CENT RO [NTFRNACIONAL -
DF I'V IMSTIK."MEK PARA. EL DESAPIOI 5), ,'nog INTEMM...U D" E PR09 -

FITOENETTK' S. Primeri reunin LiC ,_n i dn, Ce7.:5os Ii ont ics do lis 
Dl:ant is ui ,.iAs on Ec .idnr. ' omori is. Quito. 1 13. 1.30 u. 

NIEUO, C., A. R-A, 3. :F : M 1. , F. PVRAM\. i l a p i r l Manojo y 
presorvacin de los r,:Ic r;os I i L y& 1 t icos, Qito, Insti t uto NacionaI 
de Invest ig ic ono Agr)pW:'AK is, Consejo [ilernacinal "de Recursos 
Ficagenk icos, Cent ro Mernac inal de Invest gaciones para el Desarro lT 
1994. 37 p PublicacK; iscel-at No. 47). 

DF qV, 
DE :NVEST -,'7 [ PAR. EL E-.-';hL . Primor C,-rso sobre el cultL'.,o 
de la quinula sari I dres imrpes inoq. Quito, 1084. 34 p. 

INST!WT' I",'A "VEST:.A 'ES A(ROPECUARlAS, CENTRO .NTERNACTONAL 

IAO\N',A\\L'. NVESTZA 
DE TNVESFK\..C.NES D .... .... rsc L-'i-':,.a,, oc 
KSE T DE 6 A:GROBE7PARI AS, CENTRO N ,ERNACIONAL 

L SAFR . .u nivel: icos. 
Estacfi.n ExperLM> n iit Smt Ca l:-i a,a..ctubre 1,6-A , 1.9S5 . ,p. 

MINT STERTO DE .GRCVLTLRAY ;ANABER A, INSITTLTO NAC VONAL DE INVES EPCACTO-
NES AGROPECIARI AS S O .NTERA.IlERICA\NO DE CO.PERAC.ION PARA LA AGRICUL-
TURA. Memorias de la reunion ,cnica sabre rafces v tuborculos andinos. 

Quito, 198b. 72 p. 

NIETO, C. v E. PERA.F.. Ksrdto acual del germoplasma vg,_al on Ecuador. 
Progrima do Cutitv r; Anding, N1 'AP. Ouito, 086. 10 p. 

NIETO, C. Los cul ivs Minn s.Lexploti dos de vailor nutrit.ivo en Ecuador. 
Documento presentado en la Rounin sobro cult vos andinos subexplotados 
de valor nutricional. Santiago de Chile, octubre 1986. Quito, 1986. 

p. -0 
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EL ENFOQUE DE SISTEMAS Y LA AGRICULTIJRA ANDINA 

Francois Greslou*
 

Int roducc i6n
 

El enfaqu'? lo sistomis. promovido par va-ias escuelas de los patses 
occilctils, ilic ndose desde ilgunos azios a1 analisis de la.s 


agr icu 1ura Mlini 

Wse Wincrumnno, An cuindo Ia sido v1 siguo siendo A~il para entender 
la igriculnri le irn paifsrs. no puodo son cons ilormid como universil 

Por la ei p- fmiaii I&I conrexto on Ai cual se gonoro y so signie prOLIU-
HOrc, 11 I Vurinr ini no pmo.de comuparrso 1 la occidenmial. 

him ibin~n srpi.i n2:is v ~zoc ialcqiir soi Ai aspocco considerado: 

raciomal ! , M- Nvos, &.-nicas, orginizaclon social, ostruccuras 
p r duct iv I~ r s It m-c's , ocrc 

ZEn rIN moM b --I fnqui-o 5, 5Oroms sirve p-ira profundirn el conoci-
Mmno dp W ir i c"ml t ri ninAm 

jui ls son I is I i i On~ de Wiho instrumento qu4 aspec-tos 6 tilesies y 

se pueden ros La r v iprovoch-ir pa ra ace rcarse a la agn icultura andina?
 

Objet ivos 
Los insnm-iquo hin Wiimonr ido esve trabalo son los siguientos: 

- El msudic olM strmn do Prodcci~n do dos camunidades ciropes inas del 
Vall do hinca' ( vor hihiAC 	 olaraffi) 

- La impIomno cin on el marco do proyoctas de desarro 110 mic no-regio
naics on Chiimbnivilciq (Cumzco) y La Uni6n (Arequipa) del cmnilisis 
s ist~rnic de 1-i agr iccIl~u ra. 

- El caniinn reccrridn dosdo un Sio en el seno del Proyecto de Tecnolo
gfas Cmnpcs tnwi. 

-	 M-1s las lecLuc-is v estudios de vanios casos de aplicaci6n del erifoque 
de sistamis (vor bibliografa).
 

Este 	trabajo cioe como -;bjerivos: 

1. 	 Poner en evidencii lis limiticiones del onfoque de sistemas, aplicado 
al anilklis do laignri-:uitura andina. 

2. 	 Proponer ilrernanivis pir>I superarlas. 

I. 	 Algunas lirnitaciones del enfoque de sistemas
 

Despu.ls de muchos Oios de limir-ir su visi6n a problemas espec{Eicos 

* Proye-:to Andino de recnologjas Andinas (CEPIA) LWOWPni. 
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YnnmosCmo 1.i joiocci~f do ti! plinti . K livhi contra ti d ha 
etc., ins osrdio,,s do I desarri 1o ru r! an inw rtado a tr av s do! 
enfoque do qi storemn;, naliz ir las re icriono'; on .r!o qup c uri modif iira
ci-n de an ,qpcto ia ; ,n ';, sd realidad pro',r i OtH5 is1, U', del 
con junt o • 

Par su enfoque m-s intogrador que permiLe acercarse mejor a la realidad, 
este instrumento ofrece una entrada interesante, motiva de su actual 

o x ito . 

Sin omb-irgo, varios alio do api icacitn doe osrc o noque do sistrna a 

la agr iru It r and ina I Io van a pI nt:oarnos La nece siad de una prime ra 
evaluacfAn, 

En los hochos, aparcon las siguientes 1imitaciones: 

1.1 Su finalidad 

El enfnqic d ; 'i;tmas sue le mi.rar Ia real Had no coma es, con su raciona
lidad. ,w-; equilibrins, sus intorrl.Iciones, Ptc. sina en funci6n de 
sus por,,nriiin;, v qo hr, tPodo do sis fr,,v, , reqs ricciones o "cu,-] ]i. 
de botella'". Lo que interesa de !a realid d , on este caso la a riicultura 
andina, son r" problomis. 

El plan AP accino; de dearrol Iq pue se elabora y ejecuta sobre esta 
base debe connidrar soluciornis o altrnativas para resolver las problemas

deteor t a dru
 

En muchow cains, las alr ornacivas PstAn te[inidas de antemano y el anlisis 
de los sistmas sirv solamonre para justificar, adecuar v verificar 

Qa aplicacion de rodidas pro-ctiblecidas. 

rNbi~n. la dtrerminacin le restriction-:C no influye en nada e- caricter 

de las soluciones quo qe prmovori luzeo con acc ones de desarroll. 
Los rrsulr.idns .l Anal isi s do sisroma pudin ser utilizidos, y en waries 

cases lo u, uu(:u no a -iuMncnto v un medio ;-- s eficiz para "hacor pa= .r' 
e imponor "receris" y "'paquetes tecnol ugicos", [Iamados modernos (a 

sea occideti1es) quo no responden a criceris campesinos de desarrollo. 

1.2 Es ecanicista 

La cultura occidental asimila ta naturaleza a un mecanismo, a un objeto 

insensible. Las reacciones entre las partes del conjunto (los elementos 

del sisrema) estan analizadas coma relaciones de causa a efecto, o sea 

relaciones mec;inicas. Esto puede ser til para desmenuzar un sistemra, 

describir su Funcionamiento pero es insuf iciente para entenderlo. 

MAs quo- fmuplps relaciones do ,ania- an o, los sistomas andinos estAn 
conformados par ina intrincs:da red de inr erreiaciones, o sea dA accionas 
o 	 influencias mutuas y muchas veces simulit neas entre un sinnumero de 

eomen os. 
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1.3 Es tecnicista
 

Las relaciones de caunsa-ofeco son mAs Ficiles de entender y controlar 
cuando se trata de rolaciones tccnicas o sea fisicas, qufmicas, biol6gicas, 
etc. (las ciencias exact:s). 

Se suele limitir A sisroma i ss corrponentes ecol"'gicos y proi-ctvos, 

dejando do lado tota intervonci n hum:ni como sA fuera un elemento externo 
ii mismo.
 

Tambi n se quiere conocer el sistema de producci~n de la famitia campesina 

cnmn si sra fera solaente prducrora sin profundizar en la racionalidad 

econ6mica (lo prdu'irivo ea s ' ,na pnrt-e de 10 Cconmico) , social, 

cu rtural, pol fti,:i . .. qdo inspira las decisiones campesinas. 

1.4 No incluye a los campesinos
 

[a ejecuci' n 1P In A'ovasti aci n hajo el enfoque de sistemas supone 
procesos ac idimicon basrAnte complejos. Ademis responde a una l6gica 

que no cuadra cp- la minora do invost ir de los campesinos.
 

En consec ae2: , un w vrS pecial iest deci y dlbe conducir'aspde la 
investigaci n, pira I- .iil o' preciso "hacer participr" a los campesinos 
quo, on In pr-cric , son consideradas come objeto del escudio. Dicha 

pirticipiciln >',n, ab1hjePr, Ficici itar el rrabajo dot investigador 

V COnS Ste en proparar a buenos "i ofrint os". 

P r fin, los ro sulrtadns aicAnzados no est.in destinados en primera instancia 

a los cAMpOsins in0 a los tecnicos y otros agentes, encargados do 

prugrimir Fo iacc iios; do dos irr al In. 

1.5 Separa investigaci6n y desarrollo
 

Por los resultidos que deh proveer, el anilisis de los sistemas se 

anticipa at proceso do desarrollo; no es m~s que un ripo de diagn6stico 
destinado a detctar "callos de botella", base de elaboraci6n de un 
futuro prograima de .!osarroltc. 

Esta sop I rac(- , n , t i,mpo (una tras otra) y en el tipa de personal 

(investiga2daros versus rhnico; y otros agentel de promoci6n) dificulta 
posteriores .Iccians d p investigacin-desarrollo, o sea acciones de 

invwstigaci6n que se nutren de las cuestiones que plantean el desarrollo 

y rec-procamnt.
 

Cada actor del proceso tione una funcin especffica: el especialista 

investiga, el t~cnico utiLiza los resultados de la investigaci6n para 

promover icciones de desarrollo y el ciposino adopta o no lo propuesto 

(;Si rechaza lo propuesto es q'e no enrtende todavfa y es preciso capac.

tarle!'). Noea s un proceso compartido. 

2. Nuevos aportes al enfoque de sistemas
 

2.1 Premisas
 

- La tcnica (de tekne; arte) y par ende la ciencia, coma elemento 
6
 

de La cultura, procede de la interrelaci n entre una sociedad dada
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2ly ul medio nitiwril on coal oxiste y so reproduce. No hay, enrencs, 
una Cienc ii ( cno " n" '.isiiicul .);o I)I r.owonto inivorsal , o sea vil i di 

,para tdis lag s,: io Wks, -; no tin s c t ric is Dmle) cuit uri ; .unque 
dtsperi y o rosin.AiAL , exi st P una c ionc i . and i na . 

La smci,l ! 111nn i r ,, 'oIn ,os::sa'vi i:ln ho! fs i i , otal izadora 
que conci bo qic tdo cinr. ,xi w emrio,,r nlazado v qe ningn, parte 
puedo exis iL:,r , il Or ,n d(e 1 4 d1 mi . iii'i C imb io el occiden?_ l separa 
1a r011ll . in V .: .r. k s I .Ir .,q .rAIPAnizirl un is rai p I is r r at 

y re' ,r.., irl I !o :,. ' ;.!,o i Ia n!, ,,:6s , no-,' V f n ( i I itAmtt .LU
c ionna . p .,ii - iv,, , i. ). F' ,niuyi, Ijo siqt -mas no So mntcrosa 
s6lo por I is p Ir,os in"' E.rhou por I is in ,rrnnIacionos (i tUjos) 

entre Ias pIt ,s o 'ler,,n, del si s 'nm . . L i I, puc'k sr urti I 
1 A ii,,zi ," and, Niero,Pa' ic) C :-",OI ,t a ii visiOn ider doI cm ino . 

siempre y i, n,' , qo Ing,.r 'qnrr I i I it Ant P r,,cnk i; a y se esLO 
coneino po in -An I' ho! fs: ,i os mucho is quo0 inV sura (O 

sit nrt osq ) dn I - m ni ,. 

El hmhre indincc misi'!ri t ,do, los compconenr:os de 5a nirrileza 
comro spr's iViint n,:o s ooinI.s i-o; do Q v ida ifacen, maduran 

0 "U*" n hi0y nto" 1'':,pi-on. I; l ' , !II n,1 ir nit:ouralez;:i 
par to r into II r.lici.n hcmbr,,-narj ri!,a. no esr!i hW WsadI en a 

dominaci6n (Q 9xp!rIcLAn) I un ahjaro, si;n, on el di logo, en 
]a roc iprc' I:! , d , o i cI t Ii? o (]'i eso ciii reIdrolciIp s ,, stahlocon 

dos seres viw,,;: v no ml imenre problornas. 

No qP rp Ivi ion rcr, ndor in Sistoma and in O sio se tomna en cuenta 
que I is roac,:ions ent re sns elp'ontos responden a relactones de 
cipo afect ivo y no son tecAnicas (caisa-efecco). 

El camposinc .ain i no, par ser pare de la naturaleza, no separa las 
prnco os te invmost iicri y de produccion, ni en el rienmpo. ni. en 
el espi i . 

Entonces diffciimmnene podr:i entender y compartir un proceso en e1 

cual primoro s, investiga (carea ardi que, sipuestamente, necesita 
especiali na ) p ira Iuon aplicAr Ins resultados alcanzados en el 
proceso prd'itI i,,o. 

2.2 Propuesta
 

Hay que plantearse clarnente cull es Ia finalidad del enfoque de sistemas. 

Generalmente dicho instrumnno est, unilizado por instituciones externas 
do apoyo que desmnn Aar una rospmosra adecuada a los problemas que enfrentan 
el g ,rupo"benofIcIari-". 

Sin embaran en sus procedimienras prcticos QI enfoque de sistmas no 
considora 31 c tnp"ino como acror, n sujera del proceso. Existe a menudo 
la preocicAc on Jo qiior-ir hWco rkI part icipar. poro por las razones menciona

das .ntes no so dW ,n I prictica. 

Lo que so comsiguoi con esre Lipo de investigac in es una interpretici6n 
de !a reai Iidad dolsdo l ponto de vista del agence externo y no es La 
realidad tal como Ia p,'rcibe ol cnmpesino. 
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Este punto de pirL idA sosgado , II oeva a que Ia instituc ion externa de 
apoyo que iI izari los resul tWadas, conduzca y promueva un proyecto 
de desrrollo qIuo no rvospn,, a! proyecto campesino. 

Si se do c .rrr.p.rnr F:iir ar procoso oe ntrta d v un d explic itac de 
las v',rM & q., i i wo k, ''pnnyo .fciirio' o sea eI proyecto 
cimpesinn , r ,,o. s r o 7.' ;,.:tor, Al protagnista principal (y 
no sO1iTwont -'i f-.r' do i : prOCo o. 

Para esto, ;., , ' i yr ir p : m_,,l..nLr a diferentre: Ia revalorizacio n 
y sistcamar.no n in I is :n*,cf mi nwos ,impes inns y en primer momento 

sus pr i aic-qv t,,n. , ;.
 

No se I rt do ,sLw ! iir ,ri rcnin a i en sf y par s ., extray :ndola de 
13 realidii,,,,, ,u rpv-. ti t s mode ilidides Jo icprc imlilot. dl ciwpesi
no quo t ri i An h-ib 1Iad par 1 nwi jAr IA-s inrerrela, innos, dentro 
Ie tu"I i g 12,;i i i Ks quo, pirtir ,oin specroSl ,ia , T . W: i r i .
muv cn ,rr,' , w'o ,n prWt iri to proparic On dol so cb, por ejomplo, 
se paodn, ; i-n , ,I 'am n.: r l I c impo i;io, ,ba r r c l conjrnto de 
Ios aI o onb a V 11 r', I i 1 A qli o ',rc-n , dIo ,ii, minlera u] otra, tmni 
inF lunc ; ,. ! i ' p irr k i rev i On o :1 t , or ,-tni zar ion 
CornunI I , .,l -1 ,r '1 ,': i to, iar ri: ,mi , r iV a , o c . .. ). Esrto 
camino puodn p m i r do :cbr , r y enton.er :n s!sr em:, do prnducci6n 
pero, est, vez, ,osdo A punto de visoa del ccl:'paslo. 

Esta minera Jo ac.r ir-e a la ra,.tlida d and ina dobe permitir cambi, n 
desembocar sobre ispects frt]nd aenr los de los provectos de desarrollo: 

- La producciir y formal izcion do ta ioncW i andina ; no se trara 
de nogn.r los ipor ro. ,o ar is funron do conocimientos s ino do 
apLar CIAr 'm'nmt por .a tv,,rtcr andi n i como eje para I a construcci 6n 
del des nIlr .
 

- El descrhKirnionto v uril izacin de las modal idades y procesos campesi
nos do inosie igaci 6n y ,xtensi6n; a sea chio se genera y circula 
los con,:,ri tonos aind os. Esto para replantear las modalidades 
convenc Ona ks .esvinid-is a daprar y promover hall zgos de la ciencia 
occiden il. 

- El acercimiinnto a los sistemas cornunales y regionaIos do gesti 6n 
del esprcin y do planif iaciAn de la producci6n, o sea e1 conjunto 
de actividades v decisiones que gufa a la organizaciAn socio-espacial 
andina (familiar, comuna I etnica o intercomunal) en la gesti6n 
de su territorio v grupo social. 

En conclusi6n, no se trta de tosechar l enf.oqub de siscemas, sino
 
de lamar la atenci. n sabre et1 hecho que no es ms que un instrumento
 
y que, c,'mo tal, puede ostar al servicio de fines diferentes y aun opues
tos.
 

Bibliograf fa 

I. BILLAZ R., DUFUMIER M. "Recherche et dtveloppement en Agriculture". 
Preszics Univesitaires de France, Paris, 1981.
 

-405

http:enton.er
http:sistcamar.no


2. 	 GRESLOU F., NEY B. "Un sisterna de producci6n andino, e1 caso de 
los coMruneros do Sin Juan v Iiiascov del Valle de Chancay". IFEA-CERA 
Bartotnm6 do Iis Csis , Cuzco, 1986. 

3. 	 GRILLO E. "Manc jo de suecos en los Andes (hacia un marco conceptual), 
edici.(n intrna, Limi, 1988. 

4. 	 J UN\C-UN--3 SA . Minua I s iIvo agropecuario", Edici6n interna, 

5. 	 SER VANT . P IN Ii I ;AT A. "Caribbean seminar on farming systems 
rese rc Ii,-r IodoI v , IICA-INRA, (,,1ada lupe , 1980. 

6. 	 DE ZUTIf -R P. "Mi[,)s deI des~irrolo rural andino", Edit. Horizonte-
Grupo TI NKUY, Lima, 1988 (eni prensa). 

-406



AGRICULTURA ANI)[NA:
 
EL SISTEMA NACTONAL DE TECNOWOGIA EN EL ECUADOR
 

Jorge E. Uilj [ 1las*
 

Introducc i6n
 

La Fundici Sn para el Pesarrolo A.\grapecuario (FUNDAGPO), el Centro Interna

cionat I 1 Papa ((71P) y el Progrima Internacional de Sistemas de Conoci
miento \gr-pectiirio (INTERPAKS) de la Universidad de [llincis, Urbani-
Chimpaign. c-n I I Ial oraciAn del Mlinisterio de .\riculr.ura v Cnaderfa 
(MAG), el Tfn iniL I.Nacion,! do Itive t ig-c iones Agropecuarias (INIAP) 

y el A.t V t r vio .. urrici.tn In (CANA).olibn sWbr on .\grikulura realiza
ton ,on I ,S n e ,t-,nVe so re el sisnnvi nac nal, d tocnologa igr'pocua-

Ka, pp, inc v. t-,sw- igiciAn sobre , istqromdis de produrci n agropcuanria 
v unr ii Qic!,:nr- -tr, o .t,.ghs mejor * s do p npa (Peterson ot it, 1988; 

Objet ivos
 

El objetivo de1 esdtudio fue conocer sobre las caractorfsticis y el funcio

nfamient_ -&eI i' ,,ma nicionaI do t:ecnologifi agropecuaria para tIetormirtr 
los defas s :i..rtei y buscar soiucines que permitan un mejor flujo 
de l a recnol fb dc.e log centrros gnnradoros a los producrores. Ademis 
se procut A ,inn I i z tr y pro i,.d i-r l ,onoc imiento sabre los sistemas 
de prod.c on p rodom i na ,s en .reas prodtuc toras de papa y el grado 

d adopc i& n tie aenologifs mejoradis. 

Metodologfa
 

El trabajo coibWn el an ilisis de datos secundarios e informaci6n propor
cionada por axperos del sector ptbtico y privado, utilizando a 'ima 

metodoLoghi Jesarrllida por INTERPAKS en el estudia comparativo dc 

sistrmis do rocnilofa agropecuaria en varios parses (Swanson, s.f.), 

con uni ,ncue,,ra informal a nivel do productores y t6cnicos de campo, 
Wtil ,dO n teto .a , . de ,An[ii sis regional de los sistemas produc7i " w de 


CLan agropoc!aria (Uquillas, et at, 1986).
 

Resul tados
 

Los rosultidos dl estudio se presentan por componenres del sistema 

nacional de rocnologa agropecuaria: 

Polit ica: ) Kn aos recients, Ias polfticas nacionales han favorecido 

at sector urbano indastrial sabre el rural agropecuario; coma consecuencia, 
ha, una rIuc on lia inversion nacional en el sector. 2) No hay 
canales far,,aies (ue permitan a la mayorfa de peque~ios productores influir 
en la pa I Lica ig rop, 11a riI. 3) Las pol [ttcis de precios e importactones 

y los c mbn,_s on pr f, enc las de consumo urbano han red. ido la dernandn 
de praductoc andinos trdici.onales. 4) Existe una fnfirna utilizaci6n 
de insu rs tiles como los fertilizantes. 5) El porcentaje de credito 

para la agri cltri on comparar idncon ol de gnnaderfa ha decrecido durante 

r! n ,~: i '~n ~ar ': I t nr qqrop-e xiario (FUNDA]R') EcuaIdor. 
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los tlrimn0s ais. Ii igual que el cr~dito pars cultivos andinos come 
Ia papa. 

Ir vstigac i 6 n: I La reduccicn de inversiones en eA sector agropecuario 

nac ion I ha ropercutido en la investigaci6n, notAndose que de 1980 a 

1986 Ai prosupuesto do invest.igaciones agropecuarias baj6 de 0,75% del 

P1B gr,:oli 1 0,31. 2) Per otro lade, los recursos homanOs do INIAi' 

incluven poco personal con tfrulos avinzados debido principalmonte a 

quo Wns qwcl dns son miy hijos come pars itrri,'r y mArrnor a pr;fsionalos 

con po:t grldo. 3) las prionriid-s do invostigaci 00 no i70rr,spondon 

a la ro I iaid i ,nfn II. por e implo, en Al poreode I 81-lQ.FM , mienrras 

ceb da v i riq, ,' tribluvorun t n pr-.m lin s1l. on n, 7 PTg agrfcola 
y orin Ahl to 1e 15,1 ,tel total do onslynq oxporimnn.t ls, 1 1 producc in 

pecuAr.i r rribuv 0 , it PI:B igrfronl, poro a osre om;a se hah a dedicado 

s. Ie u'lo 2.:" do to , ii; :.:,xorino'At l's. 0) El cb!iticto V retroalimen

racih doi ,,xr ns iHi,t IS V p duictnron c it r,-qpect, a INIAP es miuy dIbil 

y no prui, o Ia i, r, icin Io pcnolo,(is apr piadas. 5) En e I lade 
posit i v" , os imprt into monc ion ir q,,o IN ,\P ha lan7.ad, on promedio do 

4,5 nuo v 15 va ri,'.d aIos ,Io coultI Nos p w) On dosd 1962, inclusive 4 varieda

des do pip ; ,) AT,,mk , INI.\' I i ' ira In iblb prdoc : iAn de puh Iicacine s 
,
- rm t.ivos.curso; K to W it 0.-i i v /ii hi , 

Transferoncia de tecnologfa: 1) El prosupoesto del M,3 ha ca ido do 

I I , ,1, '!P fRB 'rco I .,n 1"1 0 a 3, i", on 1985. Dor-inte los 6l timos 

dos aM s M., i 12" ,ol ),,tlpt soo ha todicado a prngramas y nperacionos 

de cpi, 1. Fn ,on-i I , I is acrividad- s do campo so han reducido at 

mfnimn . 2 1El nlmer ,!, p,.r-,,ial do canpo v .poyo paroce ser adecuado, 

pero Ins oxtonsionisr:s tinin it balj nivel d capacitaci6n. 3) El 

personal ,n progrinAs o speciales ost swhro-roprosentado on comparac in 

con eA porsnna l a ni v1 provinc iaI; as f 5 K. de los proesionales agropecua

rios est in on prngramis ospoc iii's. Este imbalance ref leja la politica 

nac iona I quo onf Ar iza col L ivos cimorc iilos y do exportacion. 4) El 

contacto do los extonsionisras so reil izia principalmente con grupos 

organizadns d prndurores, descuidando a muchas peqcueoos productores 

que no son mionmbros do ostas orgini zAc iones. 5) La cooperaci 6 n y vfnculos 

entre la extesidn v Ia invosrigaciin agropecuari a es muy pobre. 6)No 

existe uni unidad do cnmtnOicac iones agropecuari as en eA MAG. Per ende 

no exist,-n publicacions o canalos apropiados par comunicarse con los 

productoros. Y) Et MAG ha sidTo reorginizado frecuentemente. Come conse

cuencia, ning n programa de extension se ha mantenido In suficiento 

come para producit resultados. El nuevo enfoque que ahora se implementi 
afectarl on forma adversa las actividados de extension entre productores 

marginales, ta mayorfa de los cuales se dedican a cultivos andinos tradi

cionales.
 

La asistoncia rOcnica ha side per mucho tiempo el eslabon m-s d.bil 

en el sistoma de generaci6n y transferencia de tecnologia en el Ecuador. 

La encuesta informal conir&i que habia poca comunicaci6n entre productores 

y extensionistas. Al interrogarselos, los productores generalmente 

reconocieran la existoncia de extensionistas pero manifostaron que no 

tenian cintacto con 6stos. Par su parte, los extensionistas se quejaron 

de que la falIta do o rv i c ins do ,poyo no permitfa quo se contace a los 

productores. 

Utilizaci6n de tecnologia: 1) la falta de poder adquisitivo de los 
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pequerins prodctrors no los permire iccso a Ia tecnologa mejorada. 
2) El pro,:oc o de idow, icn (in prict i[a culturals ,ipropiadas y de nuevas 
variedades Ps lento ohi to a las doficioncias del sisroma do trinsferencia 
de tecnologfa. 3) El uso de ferti liz int s os el m.i- bajo por uniidad 
de tierra en cultivos en America del Sur. 4) Desde lQ80 a 1987 ha habido 
tin ncrernnT: ,It 6t)" (.n ':I pr).,:i) , Ie iris rn,:-nrs o zppcrins, poro sA!o 
un aunmenro do 20" en -I precio de prnductos igropecuarios. Estas tenden
cias afectan a la habilidad de los productores de utrlizar tecnologfas 
mejoridigs. ) Hiv una fa .ti&t'cnologas apropt adis paria Is peq oenos
 

product o res.
 

El uso de ins ns igrpecua rios modernos es generalizado , especialmente 

en papa, un cultivo mw; exignte. El uso de fertilizantes, insecticidas 
y fungicidas es mv comdn, a pesar de su alto costo, excepto entre los 
campesinos rs pobreq. En casi todas Iis i reas vi si tadas so report a 
una escasz de mnan do obra, aunque entre los produc tores mis peqllenns 
dependrn mis de I iman de obra familiar y reliciones recrprocas antes 
que de asalariados. En algunas ireas ta emigraci6n selecriva de hombres 
es coimimn v las mujeres realizan la mayor parte de actividades agropecua
r ias. 

Conclusi6n
 

Los cultivos andinos, particularmente la papa, constituyen fuente de 

alimentaci6n bAsica de la poblaci6n ecuatoriana, sobre todo en la sierra 
donde Ia malnutricion es generalizada. La producci6n de cultivos andinos 

involucra a grandes areas y a miles de pequeias familias campesinas,
 
especialmente poblaciones indfgonas y marginales en los regiones centro
 
y sur, quienes producen estos cultivos tanto para el autoconsumo como
 
para el. mercado. A pesar de que varias tecnologias mejoradas se han
 
generado desde 1960, no se las ha validado adecuadamnente ni transferido 
al nivel de pequeio productor. El desfase principal en el flujo de 
tecnologfa apropiada a pequeis producrores radica en La falta de un 
sistema de exrensi,3n eficiente y la deficiente coordinaci6n o vinculaci6n 
entre los sistemas de investigaci6n, extensi6n y educaci6n agropecuarias, 

tanto a ntvel pblico como privado. 
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EVALUACIONES AGRO-ECOLOGICAS DE LA TERRA CON SISTEMAS DE
 

INFORMAC[ON GEOGRAFTCA A BASE DE MICROCOMPUTADORES EN LAS
 

SIERRAS CENTRALES DE NEPAL
 

If.Schreier* y P.B. Shah** 

Antecedentes
 

Se lan Llovido a ch reconocimienrs de los recursos en muchas ireas monia
 
fiosas pero lo n sos efectives do estos resultados han sido pocos. Algunas 

de las razones son lis siui,-ntes: 

(1) 	Fue di f cil integrar infaormac in sobre los recursos provenienies de en 
cuestas deoerminadas quo se reali zaron on disnintos mementos, a 
diferonies oscaikas, v con diforonies precisiones y metas; 

(2) 	Genera Imenre, el prducto final es 'in mapa f i jo do las condiciones 
exisienti's :An menSro y qua rlris v'ces satisface los requisitos 

de Inan ia i I ria 

Las PncusrAs irogrAdts o ocolAgicas realizadas on vqi ipo han superado 
algunos de as arms, pero .21 de evaluac ian y la presaniacinens oblm mar odo 
do los datats rodava no soti iaor'n. Sistemas de Informaci~n Geogrifica 
(GIS) ha ,mprgid cmo un nirevo Y efciivo instrumento para la administra
cion do bass aVr its pq, FOC i00 ft. ,rn evalua'i:ian interactiva de datos 
de acuerdo con lIrs nflK i dades del usuario. Actualmente hay muches 
sistems GMS hWmdc ain micracomptaloaras on venta que estin demosi rando 

ser instrunmnros muv ,tls v electivos con respecto al costa para la 
evaluaci6n agro-acol6gica de tierra. 

Entre 197q v 1Q85 se realiz6 un progrima nacional de cariografiar las 
recursos terresrres (LPMP 1986) en Nepal. Como parte de esta encuesta 
integrada, se recoeactaron Y pasaron a mapas informaci6n sabre los recursos 
geol6gicos, do sistoams tarrestres, agrfcolas, de silvicultura, de usa 
de la tierra, y do Ii cipacidad de la tierra. Los mapas estin disponibles 
pero su uso ha sido rostringido debido a la complejidad del sistema 
de produc i r npas v K faLtIt do mIpas interpratativos pare los diferentes 
uses. La xraccin slectiva, La presentactan alterna , y Ios inter
pretac ionys d, los daos sa real izaron usando la planilLa del programa 
Lotus L-2-3 y (I prngr.,ina (S (Terrasoft) basados en microconputadora. 

Coma estudios de caso para documentar el valor de esta nueva tecnologia,
 
se eligieron dos lugares: el distrito de Dhankuta, ubicado en las Sierras
 
Centrales de la regi 6n oriental de desarrollo de Nepal y la cuencia
 
de Lhiku Khola situada en las montaias al norte de Katmand6.
 

Metodolog ra 

Se digitizaron y regisoraron en el sistema de Terrasoft GIS (Digital
 
Rusource System 1987) Ia informaci6n b~sica sabre los recursos proporciona-


Oepartaiento de Ia 1iencia del Suelo y Westawater Research Centre, University oF British
 

Colombia, Vancouver, B.C. Canadi.
 
Secci6n de Encuestas Entegradas, Sucursal de Encuesta TopogriFica, HMG, Casilla 1611, -
Katmand,, Nepal.
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da en los mapis LR.AP. Se recopil.6 la informacin corplamentaria sabre el 
6clima, !a pb! i,'i n v la cnoat a on Ia pani 1la do Lotu,. So co- 1pi 

La ext,_'n- u ir,_a tlo :i i ii lad cartogt-,ifi.i bas nd-so on &i in isi s 
del GIS. F'toa .;e cs ccmo el compononte espaciii para caIcular la condi
cOSN de rida recurso y de c,-mbinaciones de recursos JeI distrito y de 

tI cter I . '," .,z .r 7ita:,q in. <loW - , so Pla wrarrn, usando el 
si stema Ie G:5, presentLiriones ?electivas on forma AP' m aps, nemostrando 
los recursos cligiticiais u nri tivmc.nt" togn color. 

Se elab.r ra .nrios (i ' ip ) c:mbinadcs ncarando a 
las :omp-pnt, i de , 33 I s +irios,suarins. Una vez que PI conjunto 
complete jeI i:s s, registr an 'I sire'"i do GIS, Ps bastante E.,ci1 
pro u'" r - i vn - i I -s r+ , q-ir q*pn ', aq, &, -inpra intnoricr iv' , 
y segul 1is ! u' 3s K rii,. ,Pah ,ia cvo:t-luaci6n bisica 
de los rp r.'-, z'-i hajin K 3' -- do a of rt.i y d la 1,cm nda 

e Ii p:-, cci'n ki W wntos, , ! ,iu y d ol-rr.i e I 1 i ,' to. E sL)s 
res asni s , rfri. o s o epal OCK, I i rA d s5lU355u:, - ClCi 

v Ia r i s i ic r, I, , i mrin-Tw phlaci .i 1. Adom 3s, so ova ,l1aron I1
erosi,0n l:1 ' ,lo v 1 iq , ,.,- ' -ro:11 cR7-ic is -or (,rcnm inar infirma

cian topi4r:if ,.. v :l i':n:no. i . ' t o0, , .o srr,.l I do par-1 realizar 
as t. eto ,idoi C 1, w , i r D ii I r I :onndi,c. i T s rc ursa)su , "saIn aI, la-
o.n ,t r,,- ] u it s W Nop iI , , 0 minor, I rtpl;P a y : i Agnlsi. i Co . So van
 
.1 UsAr los ros;a tiducs on a1I proce o nic:i onal Ido p Iini f icric iu pari Wotarm[
nar donde v h ist i. t pito I a prodluc i,6n do 1oe ,a, forr jo y alimento
 
no 1ll , -bn a 1
 

Resul tados
 

6
Existo his i n:t, cont-roversKi sobre la condic in de la degradaci n forestal, 
la oreosin del suoI, la autosuftciencia en la producci 6 n de alimentos 
y la capicidd de sost-oner Ia productividad foresr.al y agrlco Ia en Nepal 
(Thomp , v '..rburton 198,, Ives y Ives lq87). La disponibilidad de 
in[orm i- n conf iable sobre los recursos, combinada con el resultado 
final iccosibl. ("ui r friendly'") a .el-nt irn bastante idontificar 
donde los con [- ictos Pn ror los recursos son los :nos severos. Nosotros 
logramos asto con l.a producc in do in inventario de los recursos con 
la presenracin do recutrs,, selectivos (une rirfcola de tierra, ccbertura 
de bosque, tiF d, t-iPrra v suolo c paid id de Ia tiorra) per d.list nt os 

+"sohropustos" do color (Schr. io V col. P)88, Shah y col. 1')87). Luego 
se desarrol Iaron ova lri ones de combin-a," [ones do recursos reflejando 
los parrones espaciales ,do la calidad del use de l0 tierra. Se produjeron 
mapas demost rando La combinaci n de tipe de cult ivo/capacidad de la 
tierra piri i ndicar .hnde Ii ap I icaci 6 n de fertilizantes podrfa ser 

6de mis valcr con resprcto aI csta y d6nde la capacidad de producci n 
serfa m;is ,kin. Se prndujeron mapis combinado; del tipo de cobertura 
forestal/la dansidid do lK corna pari ,mostrar Ia distribucin espacial 
de ia calidad lol b-,nju, on tOrminos do tipa y densidad. 

Despus identiFicramos prolemas espec fficos relacionados con la eros ion 
del su,2lo v las conliciones agro-climticas. Esto se logr,5 combinando 

la informwain topo rkfica con li climiri.ca. DeI registro c I at ice 
Pudimos Jeterhniar Ia direc,:i6n predminante de las tormen a dlt Monzn 
Y la intensidad de la Iluvia (precipitacin mxima en 24 hoaras) de acuerdo 
a la elevacin. Basado en Ins datos pravistos por el modelo digital 
de elevaci6n (DTCM) se subdividia la ropograffa del distrito en pendientes 
miranda al norte y al sur, y en diferenres zonas de elevacion. Par 
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medio de una combinacin dA olevicion, aspecro v perndienre, fue posible 
demoostrir qiln 11 proc ip irac iAn ms intn a prwsnt a nr.n t,3o Ituir Ia i aicAn 
del monzon on lis poildionrei ompinda , nrienr ias hi i A inr, a e2va
ciones de monoq dP 1i0 m. Fit is aireas tenen la ms alta cpacidad 
de erosiAn, v los mipis do 'S indir n dan,, so encuont ran. Tambin 
qe r'-' o I - 4i r- c] , ,i t ',.::;:iniir I I Ir . 11nc Ia . io lodlS 
en rplicN -n 1 1. ,'.-irin v li orient 1ci.". SA1W una ,si:in dPl 
disrrito re ji. r1- tm ,r tl r is :pr,-ximanlo , pnto de con.el icion con 

t. , -1' !: ,- Ir) 7 I 1 )M r, iI~:- o I~ :-, ! I .. , o - i - ' Vio 9P [A i7 bois q ue A 
'mp !,.o!n ' i i1 Ppr 1' ,r-r'inir x i'n 11I a; -xt :i,, ;, tiirra 

Jit ri ia i 't, - !i - r i. -, a;-, 1 I-:i: i r t f c qpu po rpi.i
l1 w i r , a.n ' t l i 

A''oram U or Ai i: 
W Wu 'I ho , so A,' . i mostra ndo i , r r hici 61 

01~r'~ PIC*c niti ~ n1 onc:''c a WS hoils 
Ss,i xr. -,,jn ,o i f , i il: ','1 . do '10 e; gobiorn est-A fomentan
do la r '1 r i :i,ns n ir injos y cardamomo en el distriro.axp tn';i"n pr &o 
\mhas I . iaf. o I is ! -,I d i' v conoc jeino i I C 1 izac i n 

V , n : il r1 'i.-t(,rminar mis espcific imenrte 
dando diri r 'nfwr' I ml iw.JA V' 


. ,st . 0" , , ir (a f.K st ict n en p~irr 
p ri s,'peri r UK : rinica d, l,,i. U. gnbrevivencia de plantones 
de irhlo s -. in,I a ;or un prolble ma sorio (App logirf, y (,i lmore 
I 8 7) o n I oq p rw r - q,i d ,, iombr ,.e lrn. las cariqaq innodiat is de 
la 1lr I fin t i.1 , . I )1. pl inr os,,ss ' pi rnro o int: ,n:;ivo do inimales. 
O whiin ow i r I is iprpi d1o1 lo V do 

in " K riuchias s do. N pal 

no.- .,r q ,:nn iin,1 mid s i 

sit i, pir , (...i,, vi ',, It. i ),s p o,r Iis
I s',, Ir-,:l pmrnm ,legir PspeciPs
 
"in iM T IdI i " I i r- -r,,- ic in. i'-r Io ,.n,,ri l, I.s vier s provoen
 
ai sW ,ci, ' . ,pecis 1P, .irhol s *stas ,coos
linir .At lo y much K no
 

son ipropi 1 (q Ai sL( it ni I~ coandic Wnes ambient lips ce prednminan
 
rorreno prai Lcnicas
on Ai dipnnibl sm'br.ir. Las ts t- CIS pueden
 

a'udir a ,-ro ar 1 is cndi" ion-, ainhi,'nr'' los con los requisitos 6ptirno
 
de cad.i do l . Fn s de alto rcAleve tales como el
,;,: o!: trrano 


Nepal, el a ;pcr:o v 1 ,levic ,".ncondiciOnnin on gran p.rte, eA rAgimen
 
de df, porra, n las
humodad v ro,r Adem s , ra menro son pendientes
 
y los sue l0s pocri iprpi ados para cult ivos quo esLtn disponibles para
 
fornstacin, va quo Ii prouccn igrfcola tiene mayor priodiad. Tomando
 

on c,, nr i ! ,.-,r'c -i- -irnoi, fia, poiible sibdividir Ia cuenca on cuatro
 
zonas mi-:,'c-I 01 1 Dt:r.'ite prolongada Seca,
it -1 1 i r i rois. la estacitn 

-H -r sI signi ficativimente1as pend i ., s iont idis hac i.a e r s, ven rns 
afoct ,ds lie I q pnli .nrs orienrtlos hacia Ai norte. Encontramos 

Lambie6n que I as zon s de vo go taci.5 n, de acuerdo a Ia elevaci6n, causadas 
por diferencias on Al rigimen do temperatura, estan bien establecidas 
en tales regiones moni'osas de alto relieve. Por medio de la t6cnica 
de GIS lograrnos preseri.ar seloctivamente areas con mAs de 357 de pendiente 
y subdividir sr.o en cuarro citegonraq principales las cuales se presen
tan en IA ail a I. 

Luego, so prernl- !a dintribuci6n espacial de estas candiciones microcli

mAticas en A1 mapa do cobercura forestal (figura 1) y este documento 
puede servir de mapa. de planificcion para iniciar la forestaci6n usando 
especies selectivas de iroles. 

Finalmente, se crearon planillas de Lorus 1-2-3 para calcular la condict6n 

y tendencia's fmturas de autosuficiencia de alimento, de forraje y dA 
lena en el d isrriro do Dhankuta. Las cifras y tasas de crecimiento 
bisicos de ha poblaci6n districal y del gamado fueron obtenidos de datos
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Tabla 1. 	 R.gimen micro-cltmiticos para la selecclfn de especies para
 

forestacion
 

Aspecto (Direcci6n) Elevaci6n Pendiente Regimen micro-clingtico
 
dominante durante la es

taci6n -_ca
 

Nrr e N, inE, 	 2100 M > 35% Fresco neo

r, 	 10 ) < 2000 m > 35% caIienze - pr, 

de censo. ir i dotermip r Ia producin di t-rit.aI d e al imento y forr,1je 
de con'sumo pIra ,vL o- o rud.i nj, s e u i, rn I ; ic f[rais 1'.producc in redi i 
d2 cosch . .: lio ' a l pr c.'.nci .faIo; I ..c " nsti'.-r , Vs- difor ntcos uiclos 
de ro ,i,:c i l ,aq i';v ,os . nI N1; .,. I Im .t , p .r i t - rm i r Li produc
cion oin c:n i in l.:I ' I fyrQrrijc on ,-1 di.strito q :sron ,'ins c'ifras. 
Io proW i 1 - , !if lrp,n n :'.'v- ,I, . !imi n , Irr, n IIpIicrld;eAn i I. I , 


I',n','< 1w a r' , de
a l i t ... oi n oI e ' q . v 1 , di o Al, coho rrura 
r 2 ,aI a n ' 	 L.MP.de coron'i f --<r ns rc. ,c .:'rmia b i; uh.. o a e 17. 1o 

Shah v c.aI. 1 f87} prop, reianin do t a los; ,I ;tr- Ic .Los, Ln oxrenstLnQo .s 
I q a:Lo ca pira do L erraaerea de s in i Ir ro ti cs I qL i rig ,isos lIa 

so d,t i i q ; i n , -i i t ,-nici ',I . v c Isr t- tr-. r iro')u1 1i h p"ra Ios 
r i I -, I " . 

Figira I. 	 La suhdivisikn micro-clim;Atica dr la cupnca para usar en La 

selecci6n de r'pecies d ,rloles pnra Ia foresraid.n 

NEPAL 
1:100,000 	 CENTRAL DEVELOPMENT R[GION Sliop*-A pct-EI.lvtton 

Ltkhu Kholo ntershed BoundorW
 

,-.- .--- P1 t' l - II / , '' 

wr= 	 477:Stops) 3" ! C34 1__Kj.,.d>,Q'4.-	 '. 

[ hrnub 

I . Mix..i Wo l i 	 rO- )% "r-v.- c;:..r . 
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I 	 ltt 1tiw 

de aliimenro ,,F..O 1972), do forr. j" v d, bI (Brewbaker lQ 8 ) dol distriL o. 

Los re inl r il.; de o os c11 cl so rcvo l.rn qua, en la WcLi1i i did ,ndo 

v! dIi qr r i 'aon "nit on r a iLH po ro oxpprVimoi i d f ic j 0 tnc i 

Se usaran Ii ci fri s ,1h, ;- Iid ip il blOn pI [I rniiin.ir I.I 1,', .i 

I I impn w, 

del 5un ilt; i IPAi v Ien i IIllP ini 11 [iYu etn qlenoA 	 . ~ inCo io 

2). 

Tabla 2. Hloja de balance de autosuficiencia de alimento, de leia y de 

forraije en Ai distrito de Dhankuta 

Recurso 	 Oferta Demanda DMficit Exceso
 

Al iment.o o.iF,-c,i!/;:ino 1)2191 1166I1 6.6 X1 

LeFa (ADTY', 80000 83f000 1111 

ias TDN 	 52"
Forrai o t, - i,!, 1)N 	 !42600 88000 

* 	 Basado en 1A pblacidn de 1987, requisito de 2700 kg/persona/dfa, el -


IO del al rnrtn proviona dol ganto y ocho limenros bAsicos.
 

,\ (ronprit socdiL; o), r',uisitln mtnimn do 0,64 ADT 1,07AR is i 	 o 

m /persona/ou, poblicin do 108/. 

~** TDN (tor, it ,, nitrrioui q ,igoriblns) procedonLOs do li .gricliltura y -

K. qi lvir',ltiuri, hi W on ,Iitrs do invontarin del ganado para 1983/84. 

Esta moredolng.i so pul,. iplicalr a otros distritos y provendrA al ComitA
 
Nacional do Pl ini ficic in in Metodo bastiite rip ido para determinar
 

cuAles v on drnide se presentan los ias severos problemas bsicos de
 

recursos.
 

Conc lus iones
 

Como so ha ,tm,, r-ido, Ia disponibi I idad de las tdcnicaq de GIS y la 
prodcci<n d plinillas con eA programa de microcamputaci6n facilitan 

eno rmemento la nval Hn los do importantosar i do ditos reconocimiento 

de los rerurso de Wi tiorra. El co to de cal tecnologfa es bajo, las 

Mecnicas sonl hasrinro ficilos y los resultadns finales son dinimicos 

y arc,- l,Wi '"isor frindly"). So pupdpn usir las te.tc icis de G;S 

como instrij:wnto do ircgrici,,n para facilitar muchlsirno Iis ev,iluacinnos 

agro-ecolgjiras do I a t i rra. Ejemplos del ineados on ,sto informe inclu

yen: (1) la creaciSn de colecciones de recursos en forma de "sobrepues

tos" de recursos dnicos o mliples, (2) !a subdivisi6n del terreno 

en sitios micro-clim:iticos usando DTM y dem-s datos climtiticos, (3)la 

combinaci n do "sobropuestos" representado l uso de la tierri y eA 

micro-clima para poder producir mapas de planifiic in para proyectos 

de fnresta."ott, (<4) ol cilculn de la oferta y 1a demandi de alimento, 

forra jo Y 10i W manara ctantitativa para distritos onteros. 

Agradoe imlentos 

El Centro [nernacional de Investigacion y Desarrollo (CIID) de Vancouver, 

Canadi, proporcion, Ia financiiction pa ra es re trabajo. G.B. Nakarmi, 

A.K. 	Duvadi, K.N. Tiwari y B. Shrestha de la Secci6n de Encuesta Integrada 
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de Katmand& av,.daron en la compilic in de !os datos para e1 proyocto 
auspiciado per ACDI, y M. Schmidt y R. Wiart de UBC ayudaron en eA anAlisis 
del GIS. Kc gridocamos it Dr. C. Hawtin (ClID) por su apoyo y ostifmulo. 
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Z~EN QUE MEDWfiA UN PRUCRAMA W1~DESAlPER=l RUR~AL COMO P. A. M.P.A. 

LOGRA I NTI'GPR ASPECTOS D)E 'L'VXNOICOh A ANIINA Y METOI)OS MODEIRNOS? 

JIosvph Le Boiuir*
 

A. 	 Defivici~n dcl Programra PAMP'A 

A.A. 	 Definici~n de la sigla PAMPA 

"PAMPA"'~-: l -n V Apa . i roproyectos Agropastorailes" (En dos Microre 
gianos Hw nn in v Azinv irn 101 Dpco. de Puno (Perd) 

"PROGH-\N.-\: Fs rin m 'LjiLD cohe~rence v uni ficada do rnlItiples acciones de 

desarrollto. 

WAOW:' Hsop apovo Hi man a la part i i pac in de las cornun idados caimpes inas 
yganaderas K'nef ini iri is. Rompe con u a p rint inc . o iq1etcLtcinis a ,de 1 imosria. 

"MICROPROWTV":c; Pm wocims do zic:ionn' concraris; proyoctos suot'ridos y' 

prioiz'ac' par ins mno- cnimipesinns , provocto, prodwrt ivn;, dIe timanr pe
quo io porn m N1 rQ -n (2000 pryvisniLan 1 3 idni) 

'AROPASTORAIFS': hns rubtros priori z don ion: Iiaginaderfa y la agriomilrti
ra. Las obri do infrws~Lrnr':Lri (igum~s mriV) y Los osrudins de comoroia
lizacisn, Irinstornim n yikiii torn 2 los prodicros (en iguns abajo) con 
side rado comn hn ipovo a Iitu-riW&A.1 

A.B. 	 Los cainpos de acci~n del PAMPA, son Las realizaciones siguientes: 

Plan 	Operat ivo de lis ictivii dos y oibnis pa r 1Q38: 

1. 	 Lineas de prudcc in tyrnpacuar in: Emsayns dumost rat ivos de cultivos,
 
fondo rotintorio en otiltivs, mejor-WFL yuiotmlino pecuiarto.
 

2. 	 Infbaestrrunu~r-is Maicas y complernnt~rias: m6dulos pecuarios, 
reservarfos. pozis v *2qui.pimfi'2uii carmirios vecinales y mejorarniento 
de cnrt-Q~or is. .oLras le irte , canalIes de regadfo , redes de agui 
y desagd. r-pr-tas , bilNdos , si Is, terrazns , deo'nsas ribereinas 
const ricc in Jo: tal IQres irtus irma ls, almnmcoos , ticndi,-s comunfales, 
salones do servicia comtnl. piataformas do usos m 6 Lrplos, complejos 
comunales, coinpiojos adminitrativos numbls y cent ros de cdApci PTC Lon. 

3. 	 Protecci6n del media ambience; Forestacion con instalaci6n de viveros 

comunales y distritales y adquisicion y propagaci6n de planones. 

4. 	 Equipamientos: 

4.1 	 Vfa fondo rorratoria: mejorimienco y manejo pecuario (adquisici6n de re 
productores, sanidad animal, adquisici6n de material y equipo de agrove 
terinaria, pristimn 'do insumos agticolas, adquisic'n do pequekos mate
riales). Talleros arriosanales e industriales, tiondas comunales, cen
tros de ciacicien, desirrollo piscrcola y onergfa 5ol-r. 

Prograra PrWPA (C'munidamd b'ropea y Microregi6n Azangarc Corpuno)i. Puna-Pert. 
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4.2 	 En apoyo iI desirrolIo comunal: minicentrAles hidro lectricas, 
instilaclin do parirraycs, m6dulos solares y complpjos administrativos 
rural s 

3. 	 AspecLoS soci ales: organizaciAn y gestin comunal: (ahorro, comer
rializ.cin, nuLrici n, salud, apoyo administrativo).
 

6. 	 Capackit cI,SN :
 

6.1 	 P1 i pir ba .d la ynif i, i i in iipu fiv. en motivaci6n concertacion 
par iW -'>i.di: ,o t.progrima, asf coma la coordinaci6n institucional 
pa r-" ) 1 a c omun1a I1 'I 	a !-r 


6.2 	 Exteniu ._ini,ral p r: la Eormacbin de extensionistas a nivel tecnico
 
y ci:mptsino.
 

7. 	 Maquinari yvnqipos en apoyo al desarrollo (licitaci6n internacional)
 

8. 	 Mis iomv,,:'1' mayav*
 

9. 	 Estudios Cr~go. drnaje y otras).
 

10. 	 [nfraesrr.crura pir: descentraLii proyecto PAMBA. 

Vinla-, infrestricturas complemetntrias (comedores y otros),
 

equipi:mi,.ro d,1 ,rogrima do desc;,_ntr lizaci6n.
 

A.C. 	Ubicaci6n del programa
 

En dos micrrc, Lones del attiplano de Puna (a mAs de 3800 m.s.n.m.)
 

- Azaingiro Hlui ,no& .
 

La micraragiSn A Azung~ara, tiene una dominante ganaderfa. Hist6ricamente 
ue Ai lgar de g- ndes haciendas, y luego de empresas de propiedad 

social, n.rw 9 I rforma agraria en de liquidaci6n).ici_ 1K (hey siruaci6n 
Conec prnbla.,, ,':,wles socio-polfticas graves. 

El ahmito do es a micror.gin do Az.nAro incluye: 

1. 	 Una parte circunlacustre (alrededor de la laguna de Arapa, la cual 
Ilega en tiempo de inundaci6n, a comunicarse con el Lago Titicaca). 
Comprende varias zonas o microclimAs favorables de tenencia de 
Hierra (mini fundismo y sobrepoblaci6n). 

2. 	 Una zana int rnedi1ria: constiouida de una parte altiplanicie
 

(3800 m I i-era parte andina (con sus calinas, cumbres y valles 
mis .levades y hordeando al altiplano). 

2.1 	 Part icu tarndes d esta seunda parte altiplinica, zona de Zarntiago 
de Pupuhi v Jos! nz las o -Domingo Choqcehuanca: Q'ochas lagunis 
reservorins v de culcivo; zona de arnesan{a (cerimica) y con problpmas 
gr '.es Ao b3bccmiento en agua. Es sede de la antigua civilizaci6n 

6
de Pukara (ruinas). Ver las ponencias estudio de la explotaci n 
de las q'ochas (Hugunas artificiales de cultivo) de Santiago de 
Pupuja' ( >l:urani Le Bour). 
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2.2 Particu lrij s d I a zona do Sierri: agricutLura - (papa dulce 

y amarga, qu inua ctihuia ... ) y ganaderfa (ovino, vacuno, llamas$ 

alpacis) (v mls o estLiCn posible cn l~is ladoris). En esta zona 

se ha tont. i Ja i mon:e li reesL ruci urac in de las empresis asoci-t i

vas y W m.,o probien quo SO ha eirn ido es !,1 puesta on cultvo 

per Ai [,-n. i : o y aI E-turo par los ci mp,!si.s do est is nuevas 
extensione ,-s un cambio de escilI i: pas ir do imn agricultura 
de algun isswimca; i",s gr , s. 

v 

,ilt lo oir;nsLoin 

2.3 T, cr.c .:a: I I A o a : rIo, ,c.-da an la parte norce:a h , o 

(ASVJ.O, ,i_ i !a n.lJ.r~ i m,.A cam:i ids v un
'n poco agricul

tura p ii r:K.4i . j, nua ) . 

NOTA: Ve r ti :r My.j do [ng. Ic ,Our "Sisno is Agrarios en Ia 
Microu'egi d& Az .iro (oin sominario sobre "Sistemas Agrarios 

on A P ' Ia 'in, M. r:hre 37) y-e ,i in'"ae dace zonis socioeco

,rn o mni,:rrg onal
n6micn s dc i nms on ; i Th de Azingiro. 

2.4 Algunos ris;s q rn.e".de la problemit ica de la zona: 

Lnc Ien 1v cosech:i- Las nci is Q I t irpo (Ia est! pordida a disminuida, 

dos aias ohro tres). 

- La dispers i n dp Was parnes (miniAundi. 

- La hilta de terronos. 

- La falr. do or_:nizacicn (en ciertas partes las organizaciones 

campesinas (no act:,an). 

- La actitmd do los campesinos delante del progeso moderno. 

- La organizAcin comunitaria. 

C. El ideal de la armonizaci6n del moderno y del tradicional
 

C.1 Presentaci6 n de lineamientos generales
 

"A vec. e- .I -I: la ,o ir :,li lri tridicional andina) da ia impre

si6n de que log c in i..'s en 153,2 irrumllpforon on una sitmacin tecnol6gica 

v social pra:in.nt e, !W:ur iW , qu para algunos es un modelo. Evidence

mente la situacid no Iue jinmis homog6nea ni en el tiempo y en el espacio, 
per eA contraria no cesarn de prnducirse evoluciones mHitiples". 

"Desde hace oucho t i 'p, t radic innal istas v modernist is han reducido 

los problemas cambio In. iac .a una cantrapesicion outre lo modernoJel rarna 

v Io triadi n i I. _D:.v-iI tO."• , ?I probIein a no est plint?-ijo come un di l ma 
entre Ia racnoo,.fi rtiieijnil indina a Ii tecnologha moderna sino 

.ido 1 en lascoma e I uso adec,J a tecno log a re ;ic ion a condic jones 
especfficas del medio ambente y las condiciones socioeconomicas, cualquie
ra sea Al origrn do Ia -,cnelogta." 

El pIanteamieinro de Marlion sobre ,ste aspecto es muy clara, "lo que
 

importa no- es acptar a rechazar las nuevas tcnicas: es incegrarlas,
 
dominarlas en lugar de ser dominados por ellas. Esto supone probablemente,
 
en el dominie sociopolutica, ser independientes y no doininados. Cuando
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ta modernizic[i n tocnotg icA es di rig ida por a en bene f i c i a A ermp re sa s 

cas i s iempre ext ranjiPras se produoan 1 est as tecnicas a por Pis empresas 

que comerri i l i z i n v rrinsf-orman los producros agricolas, esta moderniza
ci6n va en general, tn conrra do un .esarrol1o agricola verd,-:Id ro. 

Es por .- qo {aO.i Ont 0 so ,pano a i mlernizicin: a c ausa de 

un a cnf,, -, {. n r:v t re 'c e oxteriores.t :-'c-:,'niwr ,o nut--,as ,tni (: is intereses 

Si elli ei c onn :- por l.s igricultoros v realizada en beneficio 

de !a p,)[i 1i ,avoriv rii, sin .lvidar la conservicin del media, 

no hiv r izaes ri is pira oponerso ellas". Texto de Pierre Morlon, 

citado por Mr /n Fr.uno, '11 ci :bin recna ,:gico en Ia sierra de Peru". 

pig. 23, 2Q. 

C.2 Algunas lineas de aplicaci 6 n (Metodologfa) 

Segidn ,I : , brs Si , ointo:;: 

C.2.1 ganaderta 

- W i z<ic ,n c, mo mdi, in is d ext ricros de plantas locales al lado 

de rnedicns Wodrnas (On.i, 1upinus). 

- Una buena WIimontar ion tiene quo preceder a la selecci6n genktica 

y a K inr rcl, ci&n do inimalo do raza fina. 

- Mejoramienro d- los p i;t vs naturvles (raspar la pradera, siembra 

de log:niiino sas, bon maw in do las prideris narurales). 

- Selercion con mircajo v irotes. 

- Manejo nid-r, r ion, que coinponer conocimientos modernos y conoci

niontos intigu',s: sopiric in sqg n sexo. edad. 

- No d jar quo los inimalos dWon los cultivos (ver las relaciones 

en t- -e igricuIrura v ginaderfa: traci6n animales, producci6n do 

est jOrcol ). 

C.2.2 Infraestructuras 

- Recuporr las tecnologfas Inca y Pukara (pircos, warus, q'ochas, 

canal-q, puentos, subterr6neos para agua o para pasar caminos, 

s i I 1; - - unii6 n). 

C.2.3 Agricultura 

- As;,: ic i n .e ci It ivos 

- Disrinci,-n d," riesgos 

- Germopliqrci. somilloros y cultvos de meristemos, cultivos hidrop6ni

cos, c.' d !Mil las 

- Utilizici&n r ,:ioial de las malozas 

- CreaciAn dIo mirclimas por Al empleo de irboles y del riego 

- Manejo do la pr-piricin do 1I fercilizac ion organica. 
- Lagnas W idA; .pra nult ivos do AI<as) 

- ReemplIzar Al d,: in' , li-go de los tierras de llayme par la siembra 

de paqtos. 
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TIPO DE RESPUESTA A UN PROBLEMA DADO 
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SISTEMAS DE RESPUESTAS 

Rubros. Tradicional Noderna en bloque 
extresista ([j. 

lntento de combinaci~n 
PAMPA U O1RAS INSIIlUCIONES) 

Resultados de la conbinaci6n 

Positivos Neqativos 

1) El enfoque A nivel de una explota-

ci6n familiar o de una 

comunidad. 

Por cultivo --

y 

k j' : en ,rid zura ecoio

u,, 1,:i> s! ll,,3 t gir a r 

ap i .irle:,, i- t-, ,uI pir lograr a 

2) Aspectos huma 

nos 

1_6gica y prictica de 

brevivencia. 

so Meta: Rentabilidad integral: Ciiercil, tecni,: y social. 

. 

3) Herramientas 

de trabajo 

agricalas 
(labranza) 

Solamente Chakitacca Unicamente el tractor - Seg6n la extensi 6 n del terreno: Chaki 

tacca o tractor. 

- Accicn animal: agricultura ligada a 

ganaderia. 

4) Las q'ochas Limpieza manual de aigu-

nas y ocasionalmente 

Maquinaria pesada de 

modo indiscriminado y 

sin cuidado. 

- Maquiiari, pesada con disernimiento, -

paulutirnmerte, c;n participaci6n de 

la pc D!aci6n, junta a actividades corn-

plementora ia ( li.dcatd, anilisis) y ti 

nxci~n manual). 

A profundizaci6n 

efectiva, 

mis cochas a pro 

fundidad. 

5) An~lisis de 

tierra 

Sin fertilizantes o -

usar fertiliznates, in-

discriminadamente (los 

tertilizantes que matan) 

si hay dinero para com 

prarlos. 

Dosis elevadas seg6n una 

norma 6nica general. 

- Anilisis finas a nivel de 

- Programa informatizado. 

la parcela. 
Dosis m5s adecuada 

6) Canales Canal incaico de riego 
a excelente pendiente, 
pero perdiendo agua. 

Totalmente simentado 

(costoso) 

- De piedra ligado por cemento 

sitios de infiltraci6n. 

en los - Mejor eficiencia 

que el tradicional 
y mis barato que 
el moderno puro. 



SISTEMAS DE RESPUESTAS
 
(Concinuaci6n)
 

RubrQs Tradicional Noderna en bloque 

extremista (Ej. 

Intento de ccmbiriacl6n 

PAMPA U OIRAS INSIITUCIONES) 
Resultados de la conbinaci6n 

Positivos Negativos 
7) Recuperaci6n 

de los terrenos 
andenera a mano 

camellones a mano 

Reestrjctur ci6n alvaje 

en ',-, r 

.ii,. 

. 

, 1 .~tos 

errenog estructura
(warus warus) 

cos. 

Utjlizar tructores para andenes y ca 
me ! nes. 
Adaptaci6n 2el :po ce herramienta a 

La extensi5n. 
Formulacj6n ce empresas comunales. 

8) Trigo de invierno - No siembra Desarrollo por cultivo Siembra dentrD de un conjunto. 

9) M6dulo ganadero - Ganaderia extensiva 

y curativa. 

Solamente selecci6n gen6 

tica y pastos cultivados. 

- integrar los aspectos: alimentaci6n, 
sanidad, manejo, selecci6n masal. 

ID)Fondo rotatorio - Asistencialismo y 

donaci6n 
Muy legalista - Prestamo en insumos con asesoramien

to tecnlcos intensivos. 

ll)Capacitaci6n - Pocas visitas de Visitas adninistrativas - Audiovisual 
rutina de parte de o demag6gicas. - Permanecer en las comunidades. 
los tecnicos (a pie) 

12)Conercializaci6n - S61o producla un poco Vender todo - Econ6mco para el social. 
de trueque ocasional 



, algunas aplicaciones de la combinaci6n "Moderno - Tradicional"
 

Rubros 


1) Agricultura
 

Rotaciones 


Prerariciin del suelo 


Abonamiento 


Microclimas creados 


El clima en general 


Deshierbo 


Variedades de cultivos 


Manejo global 


a nivel de explotaci6n 


Modo de trabajar 

Herramientas 


Las puntas de trabajo 


intenso 


Cosmologfa andina 


Forestaci6n 


Preparaci6n de semilla 


Elaboraci6n de los 


subproductos
 

Conclusi6n 


Iradicional 


papa cereal 


quinua 


Trabajos adelantados 


(por la humedad) y adap 


tados a pendiente y a 


pequeias ireas 
Un poco de esti6rcol 


- pircos 


- warus warus 


- andenes 


- cochas 

Previsiones populares,
 
dispersi6n de riesgos
 

Manuales repetidos guar

dar algunas malezas.
 

Resistentes a inclemencias 

Dispersi6n de riesgos 


Repartici6n del horario,
 

familiar del trabajo,
 

tener en cuenta fiestas
 

(aspecto social)
 

Comunitario 

Shcakitaccla 


- Siembra 


- Deshierbo 


- Cosecha
 

- Barbecho 
- Artesania 

Apus 

Pacha mama
 

Peque~as oasis 


de brotar 


Chalona, charki 


Es una agricultura a baja 


energfa 


Moderno
 

mejorar con leguminosas
 

menos aios de descanso
 

Tractor por grandes ex
 

tensiones pero con va

rias precauciones.
 

Fertilizantes qurmicos
 

pero ulteriores a an

lisis Fina. (ver en a

nexo"programa informi

tico").
 

corta vientos
 

un trabajo de tractor
 

seg6n un sentido
 

a profundizar cochas
 

Productivas
 
Rentabilidad
 

Individual
 
Tractor
 

Libera a la preparaci6n
 

y a la cosecha
 

Rentabilidad
 

Todo rjzar
 

verdeo
 

Sal, Frigo
 

Altos gastos de ener

gfa
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F. "Estructura de Programas" la mejor adaptada:
 

Para lograr este prop6sito de mejor conciliar los aportes imodernos y los 
tradicionales, analizamos cu6l es la
 
mejor estructura de un programa do desarrollo?
 

Tipo de estructura Conceptos Libertad 
 Medios Observaciones
 
para actuar
 

ONG Ambos existe pocos LI parLe M odrnlI que
 

da en intcnciofn.
 

ESTADO 
 mantener el
 
statu quo
 

EMPRESAS PRIVADAS DE S61o el aspecto poderosos
 
DESARROLLO 
 moderno
 

EMPRESAS DE ORGANISMOS A veces 
 depende poderosos Seria lo mejor si los

INTERNACIONALES 


medios poderosos que
 

Lienen serian maneja
dos por hombres de 
emoci6n social, capa
ces de escuchar a los 
campesinos v de resca 

tar el positivo de su
 
tecnologia
 



G. 	 Recomendaciones y conclusiones
 

No poner tco,:r,iwend, Las dos t:endencias: pueden haber soluciones 

interiwdiari is pot ejomploinlquinas Iige ras (pueden ser de fabricactin 

local) en vez de tractores y de chakitaccla. 

Ver siempre el por qu6' de las cosas y ver que los agricultores tambien 

se acostumbren a tal reflexi6n. 

Para no ser for,inei, y obedecer a criterios extranjeros, la tecnologfa
 

moderna tiene que ser dominada por el agricultor y realizarse en
 

beneficio do la mayor parte de la poblact6n sin olvidar la conserva

ci6n del medio ambiente.
 

-	 Poblaci6n disminuyendo: ecoogba baja en calidad. 

Una herramienta es cientffica si est6 adaptada y eficlente en determi

nadas condiciones y en funci6n de un objetivo determinado.
 

Los 	criterios q~ie tienen que gular ]a reflexi6n de "moderno-tradicio

naI".
 

I. 	 Qu6 objetivos se asigna a la agricultura (economfa, blenestar del
 

campesino, ecologla, estetica ...).
 

2. 	 Estudiar cada caso particular.
 

3. 	 Se tione que poner en un conjunto "MOT = MODELO OPERACIONAL TIPO". 

PrActicas aisladas adn buenas en sf mismo, en otras circunstancias 

no lo son mis (s integradas). 

4. 	 Se requiere do alto grado de especificidad y no de generalidad como
 

ocurre ahora.
 

En los Andes existen muchos microclimas y partiendo de esto, mucha hetero

geneidad, para la recuperaci6n de la tecnologfa andina son necesarios
 

de parte de Ins Lnvestigadores pluridisdplinri,:equipos pluridisciplinarias)
 

muchos ostitdio,)s profundos y finos.
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en el altiplano peruano", por Jos6 L,is Lescano Rivero. 
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CONCEPCION HOLISTICA DE LA AGRICULTURA ANDINA
 

Julio Valladolid R.*
 

Introducci6n
 

En Los Andes, hace 8.000 aos se descubri6 y desarroli6 una de las
 
pocas agriculturas originales en el mundo (Vallejos, 1978), que Ins
 
actuales tecnicos agr6nomos la ignoramos, calificindola de atrasada
 
y propondiendo s6 lo al empleo de tdcnicas de la llamda "agricultura
 
moderna", quo se basa on el uso intensivo de semillas de varicdades 
mejorad.s hamo ig:i:os. de naquinaria agricola y altas dosis do biocidas 
(fertilizantes, hiorbictdas, fungicidas e insecticidas, etc.) generalmente
 
ajpnos o i.,dc, dns at peculiar media andino e inaccesibles a las 
condiciones soci ,cnonmicis del campesinado. 

En los alLos Andes (3.000 - 4.200 m.s.n.m.) del Centro del Peril, los 
campesinos, con rmenos do 5 Has de tierras, cultivan los tub6rculos, 
grann,s. r i,:,s in inas v especies introducidas previamente "andinizadas" 
como La cebad'l y (I hiba; en sus mltiples y dilpersas chacras de no 
mAs d una ygada de superficie cada una (1.600 m ) a lo largo de t ros 
zonas igrecl,3ici s, que corresponden a las regiones: quechua (3.000 
".400 ml, smii ( .'no - 3.800 m) v jalca (3.800 - 4.200 m). La mayora 
de estos ciir.m so conducen on suelos de ladera, con pendientes pronun
ciadis v por lo iLanto suscoptibles a sufrir p~rdidas de suelo agrfcola 
per I rnsi 6 n hfdrica, y al 70° de los cultivos on condiciones de 
secano expuencts a 1 aleatoriedid del clima andino que so caracteriza 
pot la preso-sicia de intempestivas y no predecibles sequfas, helada, 
granizo vio *xcesos de liuvia, que condicionan el grado de incidencia 
y severidad do plagas v enfermedades en las plantas do cultivo. 

La producci6n campsina d aLimentos, ademis de sarisfacer sus necesidades, 
tamb i;n abastecen los mercados de las ciudades, en por Io menos un 
70%. Ademrs los camposinos agrupados en las tradicionales comunidades 
campesinas constituven las dos terceras partes del nmero de agricultores 
a nivel del dpartamento de ayacucho y poseen el 50% del ganado ovino 
y el 381 de los vacunos, que los conducen en el 60% de los pas tos natura
ls que tambin les pertenece. De aquf su importancia eccn6mica y 
social para Avacucho y en general para la Sierra del pafs donde se 
dan las minsmas tendencias. 

Las diversas especies de plantas las siembran en asociaci6n, ejemplo 
melgas de matz con lfneas intercaladas de quinua o mezclas de variedades 
de una misma especie, ejemplo, mezclas de variedades de una misma especie 
de papa; pari ampliar la base genttca dl cultivo, comO un componente 
mAs de la estrategia que usa Ai campesino andino, para minimijar los 
riesgos climticos. Ademis, emplea con el mismo fin, una gran variedad 
de tecnicas do manejo de Ins cul.ivos; en el tiempo comO: siembra en 
diversas epocas roraci6n de cultivos y; on el espacio: siembra de una 
misma (specie on diwvrsis zonas agroecol6gicas y a6n dentro de cada 
zona, en diierntes pisos aLtitudinales. El manejo de una amplia variabi
lidad fitogenhtica y de t6cnicas de cultivo, se realizan de acuerdo 

6
a la prodicci, n d lI clima hecha, en base a indicadores astron6micos 

Programa do ik eitiqacikn en Cultivos Andinos, Universidad de Huamanga, Ayacucho, Pert. 

-426



ejemplo brillo de Las estrellas y biol6gicos ejemplo floraci6n de plantas
 

cactareas antes de la siembra.
 

La gran enseanza que nos lega el campesino, es que la gran variabilidad
 

del clima y suelo andinos, se enfrenta con variabilidad gentica de
 

las plantas conseguida mediante mezclas y asociactones de variedades 

y/o especies y con una gran variedad de thcnicas agrfcolas desarrolladas 

en el riempo v eA ospacio y no median, e una peligrosa homogenidd 

(variedades mejor dis) que producirin bien cuando el a~o agrfcola es 

bueno, pero quo cn un aio de sequfa y/o Iluvias excesivas, quo son 

los que so' dan con mayor frecuencia en al medio andino, no produciriin 

ni para rocuperar la semilla. 

Es necesario onlrtizar, que esta ciase do agriculcura de alto riesgo, 

s6lo es posible roaLizarla mediante una variada y eficiente organizaci6n 

comunal para Ai trabajo agrfcola basada en los principios de reciprocidad, 

ejemplo A avni, ninka y de redistribucidn, ojomplo Ai Lrueque. 

El prsesLto Lrahnjo tiene como objeLivo demost:rar la racionalidad dc 

las prActicas ngrkfolas y pecuarias realizidas por el igriculror andino 
6

de la comunidad cimpeosina de Qasanqay y discurir la concepci n totalizado

ra (holfstica) que este campesino tiene de su actividad agropecuaria. 

Materiales y m4todos
 

El presente trabajo se basa principalmenwe en las experiencias de campo 

y vivencia continua que durante tres campaias agrfcolas de 1979 a 1982, 

tuvo e personal del Proyecto de Investigaciones de los Sistemas de 

Cultivos Andinos, PISCA de la Universidad de fluamanga, en dos comunida

des campesinas, una de las cuales fue Qasanqay, do la cuenca del rfo 

Cachi de Ayacucho y que se sistematiz6 on urn documento que entre otros 

aspectos cont iene datos promedios de tres campaias agrfcolas, sobre 

eA manejo do los cultivos y eL ganado, zonas agroecol 6 gicas y aspectos 

socioecon6micos y culturales, como eA calendario ceremonial rel igioso
 
6


(PISCA, 1983). Tambi~n se consider6 trabajos de investigaci n que 

sobre balance h drico y crecimiento de los cultivos de papa y mafz 

se realizaron en zonas agroecol6gicas simi lares a las de Qasanqay (Valia

dolid, 1984; Anaya. 1987; Urbina, 1987). El marco te5rico que servira 

para estimular el debate, que dari origen a nuovas ideas e interprotacio

nes que nos puedan acercarnos mAs a la concepci 6 n hoifstica andina, 

la dieron los trabajos de HuamAn Poma de Ayala, 1613; Kusch, 1986; 

Grillo y Rengifo, 1987; Randall, 1987; [tocquenghem, 1987 y Van Kessel, 

1988. 

Se confeccion6 un cuadro sin6ptico en el cual figuran el ciclo de los 

astros, ciclo de las estaciones, ciclo agrfcola.y e2 ciclo'de la Luna; 

todo esto en base a una concepcidn andina que do estos ciclos afn tione 

el campesino. Tambi6n se incluye en et mismo cuadro un climatograma, 

promodio de once aros, enfatizando en Ai balance hfdrico y las condiciones 

de humedad de suelo, capaz de servir de sustento a una agricultura 

de secano. Ademis se muestran las zonas agroecoltgicas (Z.A.) determina

das en la comunidad campesina de Qavanqay, los perfodos de ocupac16n 

por e ganado de los pastos nativos y las curvas de crecimiento del 

peso seco' total, de tub6rculos o granos y el fndice de irea foliar 
6
(IAF) que indica La relaci6n de c mo Ia superficie de las hojas va
 

cubriendo la superficie de la tierra en Ia que crecen los cultivos
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de papa y maiz, quo snn los que so oscogi6 coma representativos de 

Ia zona Agrooroldgma do ThO rculos v c.roales v de la zona agroecol6gica 
do I m { r-,,p OCr, iv m,11r, . i na ,nte se inc luve 0l calendario ro 1igioso 
de la -lmunifad do s.inqayr puoq indudahlornento oxiste relaci6n entre las 

actividalde; .irfcola- y las printpales fies5 tis do osta comunidAd. 

Resultados y discusi6n
 

En el prinr catdro se muestra la relaci6n naturaloza-sociedad en la 
concopcicn indina; considera que rodo cuanto existe esti enlazado, 
que no puode oxistir algo at targen de todo to demis. El campesino 
andino concibe a Ia naturaleza coma si fuera un organismo vivo, altamente 
sensible, cipaz do responder posiLtivamente at buen t rarm o con forocidad 

ante una agresi6n Kusch, 1986). 

Entre ti naturaloza pluriecolcgica y la sociedad multi .tnica que caracte
riza al medio andino so ostablece un dii logo enriquecedor para ambos, 
es decir no se .xplota a [a natraloza come si se tratara de una [nina 
a la quo hay (],e socari Aol .xinl, provocho y despu s abandonarla cuando 

se agota; si, qu10 do In quo se t r ita, os do enriquecprla mediAnte 

eA trih io, .ransiOrr iio loq rocuros nat'iriles on rocursos sociales 

que van a COnvO rer on li chacri quo tl campesino manvja 

Esta cncepc ion total izador os igrocnt rica porque considera a la 
agricutlL, nomo lI principal proocupacion en eA proceso do producir 
at imentos y matorias primis; todts las dtmas actividades giran alrededor 

de esta aCti vidad v est o Se expresa, on la organizaci6n social, ciencias, 
artes , Filosoffa, rel igi n, Lenguaje y tecnologtas, que estin ordenadas 
on funci6n a a actividad agrfcola y pecuaria. 

En l segundn cuadro se sistemat i za y sintet izan los elementos que 
maneja el campesino do Qasanqay cuando tione quo decidir sobre La clase 
de cultivo o ta 6poca do siembra rois decuada para tal o cual aio agrfcola, 
de acuerdo a Ia predicci6n climitica, es decir aquf se muestra grificamen
to su concepciin toal izadora de ta actividad agropecuaria. 

Los solsticios de junio y de diciembre marcaban el inicio y fin de 
la estacion chlida htlmeda y frfa seca del ao. Es Ia constelaci6n 
de Ins p!kyades, que en quechua de Ayacucho, so denominan sucho, la 
que marca el inicio del. ciclo anual; las ostrellas del suchu reaparecen 
a principios de junio anunciando At solsticio y L comionzo de la estaci~n 
frfa, y seca del a~o; culminan on noviembre anunciando (A soisticio 
de diciembre y Ai comionzo de la esr. cion ctido h6meda; desaparecen 
en mayo anunciando l fin del a~io andino (ftocquenghem, 1987). Otra 
constelaci6n importante on et mundo andino, es Ia l.lama, cuyos ajos, 
llamapa iawi (estrellas alfa y beta d Ia consuelacion de contauro) 
ttenen su culminacion rAs baja a media noche del 30 de octubh-e, antes 
de que ompiece Ia estacion cilido Iluviosa (Randall, 1987). Los dibujos 
de lluamgn Poma de Ayala, muest ran aI sot de un tamano pequeno on el 
mes de junio, os decir, un soL muv jovon, de tal ranera que las pldyades, 
simbolizadas por un pequei'o demonio con alas, le osc dando de beber 
la sagrada chicha para darte eis onergfa vital; mientras que en l 
mes do diciembre, eA sol es representado de un tama o mis grande y 
con bigotos y barba, es un sol adulto. Tambidn se puede apreciar que 
las estaciones determinadas par los andinos mediante los solsticios 
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y equinocc ios , corrosponden con las condiciones ,de hiwe:dad y temperatura, 
con l balnco hdrjco v 1lv cotidiciones de humnotad del suelo que muestra 
el climato rama promodio de oni ains ; a l ,ls Los d bujos do Huam,:in 
Poma do Ayala corrospondint P a los me.-, do eno ro, fEbrero y marzo, 

muestrin c1eI s nihiados v IlI vi oqos , quo r Mii n corrosponden a los 
meses de miyar prec ipirtcin on ol climarogrami. Fimbion se ropresentan 

las zonas igrnec!gi cis corrospondientes 1 I is rogtones de puna, suni 
y quechua y Ai manojo de los cultivos is importantes on cada zona 
agrnocolQfca. Asf renomos que A Ii Z.A. de pastos natries qubsabre 
el ganado o v.ino y vacno en e 1 mes do novi embr,? para que se ai i nnten 

do los p i StOs nat vOs que rebrotan y crecen a medida que umentan Ins 
liuvias . A modiados de marzo bajan a l Z. A. de tubbrcuLos y coreales, 
para spgu i r alimentcindose de los pasros naturals ;lie han desa rrolIado 
en los espacios no sembrados de ast a zona y lo hacon hasrt fines de 

octubre, donde nuevamente son trasladados on novirmbre a Ia Z.A. de 
pastos nativos, cerrindose asf ei ciclo quo nos muestran un manejo 
racional do los pastos y Ai ganido. 

En la Z.A. de los tublirculos y cereales. Ai cultivo de papa so siembra 
desde soptiembre hasta modiidos do rdicteibre. Las primeras siembras 

se efectuaban on Las chicras con riego y Ia siembra grande (Hlatun tarpuy) 
bajo condiciones de socano, alrededor de Todos Santos a d a de los 
di fntos, Ia primera omarna del mes de noviembre. Enta fecha es importan
to porqe iIrododor do Ala t imbien s, siunibra l Iraz on la Z.A. del 
maz y se sube al ganado a Ia nun, . En Todos Santos se venera a los 
muertns haciondo una invocacion a Ins antepisados para que permitan 
y protojan los cultvos recAtn sembrados, esta costumbre cs prehispinica 
(Huamin Porin 1613). Otra focha importante, relacionada con el crecimien
to y desarrollo do Ias plantas de papa y matz, se da airededor de los 
carnavales, ont re mediados y fines de rues de 1ebrero, 6poca on I a 
cual el cult ivo de papa lIlega a La plena floracion y cl de maz, presenta 
los granos en estado lechoso; on ambos cult ns los perfodos crftcos, 
que deoterminan l produccin, so encuentran ent re el inicio de foraci(3n 
de botones Fl nrales para la papa e in1cio de formacion de Ia panoja 
para el mafz, hasta plona floracibn on papa v estado lechoso del grano 
on el mafz. C'ialquier dai~o quie afecte el irea folira en oste perfodo, 
ocasinna significativas mermas on ei rondimiento y calidad de los tubbrcu

los do papa y granos de mafz Ia fiesta de carnavales, do origon prehisp
nico, tieno an signifficorlo agrfcola; ei camposino celebra con regocijo 
ei xito logrado on los cultivos do la papa y eIafz, quo son Ia base 
do su al imentacion diaria; despubs (1 los carnavales, los datios por 
heladas, soqu fas, grani z , plagas y onfermedades, que sufren estos 
cultivos causarn una monor baja en la producci6n, que aquellos daios 
que se presentan antes do esta fecha y sobre todo en las Opocas crtticas. 
AdemAs en ol cuaulro so observa que estos perfodos or/ticos para las 
dos especies en ,studio, se encuentran comprondidos en el ,perfodo do 
tiempn donde existe mayor hWmedod en Ai sielo, es decir en Ai momento 
en que las condiciones cl imticas y dI suolo son Ins mins favorables 
para los cultivos. Por t ra parto, so saho (il ,I proceso de tuberiza

ci6n del ciltivo d1 papa, require de tomporaturas mnimas relativamente 
bajas, para un mejor llenado de los tubdrculos, y on ol cuadro so observa 
quo precisariente en este perfodo do tiempo a tomperatura mlnima comienza 
a bajar hasra Ilegar a bajo cero, despubs do Ia cosecha. Todo esto 
son evldenciai objetivas, de quo Ia feocha de siembra para el hatun 
tarpuy escogidw por l campesino para eA cultivo do papa es la que 
mAs se adeca a las condiciones clim5ticas promedio, del medio andino,
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on cambio cmo ol matz os tin cultievo que, o promedio, no es tan resisren
tie a holIdWAs v ,noIpoq do fo conme Ia papa, termina su crecimiento 

antes de quo I a tompr oiira mi'nima comience a a j ar !o cua 1 Ps una 

pruebi Ais do Ia sapincia d&l camposino en el manojo adocuido do sus 

cAiiL vo n tel icitn a iii medie. 

Otro aspecto interosanto que tambion se piode notar en 01 cual(ro sinptico 

de las actividades igropecuarias, es aquel que se rPlac iona con l 
quil a waiy (l1int do fines do cuarto menguanLe). 'Zn ostas fechas, 

dicon los c ipsinos, no se Wobe nembrar, cosechar i realizar ninguna 

labor ig-fcola o gndor.ta importapte porque sale real, par ejemplo dicet 

que a somilla wAo rida on quilia wituy se pudre. Si relacionanmos 

los momentos on quo la grin mayoria de los camposinos r alizan Ias 

labores .grfcoa , :uo en ,I cadro so indi: ,con asteriscos, se observa 
que ninguno de ast as momittos y sobre rodo Ia siembrA coincide con 

los qui I I a ..iRuv. n un trabijo realizado en base a los registros
 

metenrol6gios do art nos en Allpachaka ( 3.600 m.s.n.m. ) , se encontro 

que en los porfodos Jo quilla 'a uy, y en particular en la siembra, 

Ia cant idad do procipittcicn es significativamente mayor quo on Ins
 

otras Fssf o 1 l'w:,a. n mayor hwmodad en este periodo, determinarfa 

una mir inidnck y dosarro!lo de bactr is Y/o hongos del suelo 
del tio de los 'M.0otes del genero 1jujiLumn que ocasionarfan [a pudri

cin de grano o .o,1 rmmbrcuo . :or:mbrado a de Ia plintula que rec ion 

germina. Fsto by quo pr.biri . Li ,gricultaura andina que es Al r-sulta

do do un proq, pro ,,ngado quo so inicia probablomente mucho antes
 

de 5.O0 A.C. v <,l:rh in,t on I.800 A.C. durante Ai horizonte Chavin (Kauli

cke, 1085) igup vignro on Io fnitamental en la igriculturn que pr.cttican
 

Ins camposinos do hev. El ricual mediante los "pagapus" a 1a madre
 

t ierra , pachaima , v a sus corros tutelares, los "apus" estAn relaciona

dos a la producci~n d, sus alimentos a travds de la prictica agrfcola
 

o pecuaria, y constituven la dimensi6n simb6lica de reconocimiento 

y vonerac tn a Ia Pichaim.ma y a sus !pus generalmente camufladas con 

nombres y envolruras cristuanas. En Ia comunidad campesina de Qasangay, 

las fiestas do la virgen del CArmen y Santa Rosa, se colebran en los 
moses do doscanso de la tierra, donde no se real iza priccica agrfcola 
alguna. 

La agricultura andina adem-is de tener una concepcimSn holfstica o totaliza

dora, no es tin ''frfa e inpersonal''como Ia liamada agricultura moderna''. 

Los andinos rratin a las plantas y a los animal os con carino y compren

sOi~n. El car io idict la relaci 6n personal de camposino con ia planta 

o animal y Ia "comprons[,Sn" se refiere a su acti rud do acusiosa observa

ci 6 n de los fon monos dc In naturaleza y su capacidad de sentir Ia 

vida do 1Is cosas, do ontender su lenguajo secreto y de relacionarse 

delicadamenr con ollas (Van Kessel, 18). 

La agricultura andina, itieno puns su propia racionalidad que no s empre 
siguc la 16gica del rundo occidental; y tal coma actualmente so Nesarro-

Ilan los problImnas socioocon 6 micos on el Per&i; cada voz se hace evidente 
que osta cl so do agricultura so va constituvendo en alternativa viable 

part construir I .turnomra y autosuf ic iciencia al imentaria n el pa fs 
y con lo garint i zar inejor cal idad Jo vidta a Ins mayorfas nacionales 

(Gri Iln, 1 87). La rosponsabi l idad social que ronemos los agrnomos 

de hay, part co.tdyivar a I lado de Ios campesinos, en hacer factible 

esta a Iorni I 'a, recie on la conciencia de cada uno. 
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CENTRO PARA EL DESARROLLO INTEGRADO DE LAS MONTANAS: 
ICIMOD COMO JNA INICIATIVA
 

N.S. Jodha*
 

Introducc i6n
 

Las reginnes mnraicasas alrededor del mundo comparten escenarios bisica

mente similaros en rirminos de rAipido crecimiento de la poblaci6n, 
degradaci an to la hase de recursos, romp imiento gradual do los tradiciona
les sistomis do ri1 i,,jn dt rcursn4, insnsibil itad swniral do inrervencio

nes pira 1 docarrl li ci cuant o a Ids rian rfsLkcas &u lis motntaras 

principalas, v la tendencia casi paralela do degradaci6n do recursos 

par un lfio, y los esfHrznq para Pl dsarrollo par el otro. Las conse
cuencias aetbionra los v econamicas QI est escenarLo surgiondo on las 
regiones mrt ahosas, rcietiento hil rocibido una atencion concinzuda 

do la corTai ad inroe rn,cional. 

Respnndiondo a la HcOs idad sentida de tener tin pensamionto actualizado 
de problemas v est ratogias de desarrolla en areas miontariosas, (,I "Cent ro 
Internactional pira ol Desirrollo Inregrado de Ias Montais "(ICIMOD, 
en ingks) fun ostablocido en 1984 con su sede on Kathmndu Nepal. 
El objetivo primordial de [CIMOD es facilitar la evoluci6n do opciones 
de desarrnl.!a ambiritilmonre y econcmicanrto pridentes para bienestar 
do los pnbl dores de las monrinas. Inicialmonte, con su enfoque geogrifi
co en la rogi t;n timaLava e Htindu-Kush (1) el ont(), e intenta desempe iar 
sus anhelos omple~ndose en invest igaci 6 n, entreni mjonto e inrccambio 
de in[ormaci6n ernitida y referida a sistemas y proramas do desarrollo 
de las rugioncs montaiosrs. 

En orden do tenor un viva enfoque cn (tifcrenis ,spectos de desarrollo de 
las monrarbos, las areis de ICOMOD estin divididas an cunatro programas 

a divisioeos. Estas son: Sistiemas Agrcfclis de las Monrt as, Manejo 
del Media Amhiet te on Ids Mront.is, Dsarrol lo Infraestructural en 
las Monta&as y Dosarrollo Institurcinnal Y de ta Poblaci. n en las Monta
nas. La Divisi¢n de Documenitac i£t e lntrorcambio de Informaci6n es 
una divisitn to povo, 1In cual ayida a enl azar a [CIOD con otras agencias 
y profsioralos Vinw cridos cn regiones montaieosas en coda ER mundo 
(figura 1).
 

Programa de Sistemas Agricolas en las Montaas, ICIMOD:
 

La agricrltura, cibriondo diferentos sistenas agr[colas, constituye 
el principal programa de ICIMOD para dosempeoar sus funciones. El 
Programa d, Sisninas A\,rfcolas cribro tatas las actividades que produzcan 
biomasa on o toiorra, recorriendo do producci 6 n agrfcola y pecuaria, 
a foresc_,l y hr ictltIuril , y sus s[stomas de soporte. Esra doininaci6n 
es dobido .1 rtl do Li Agricultura on sostenor (A volaunen do poblaci6n 
on Las mont~iriis, su enlace con el oscenario de dogradact 6 n y la de 
recursos, porspectivn potencial que ste ofrece par intervenciones 

que restan las rendencias negat ivas en productividad y sostenibilidad 

Mountain Farming systems, International Centre For Integrated Mountain Development 

u O ;,1 26, Kathmandu, Nepal.ICIUML), P0 

(1) La regi6n 3barca AFganistin, Pakistin, India, Nepal, China, Bhutan, Burma y Bangladesh. 
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de los recursos montainosos. 

Los objet i vo v onfoquo doI Progrima do Sin ,mas Agr (colas nacen de: 
(i) Ia noc. ilid fte rrmonto senntida do par or y rovocar Ias tendencias 

de dgradic i in de recursos , y Ia decaderte proluct iviidad de la agriculcu

ra , y , (iii) It spernza do que los problemi s monc ioados puodan soluc io
narse con in enfoque do desarro [lo i ntgr.ilo ,i 1a agricultura como 

un todo. 

Par conigionte, l objetivo principal del Progr ma de Sistrnas Agrfcolas 

de [CIAOD es .yudar a la briqueda de opciones rt cnicas e institucionales 
para el desarrolto sostenibLe (1e la agricultura d laIs montakas. Esta 

bisqueda est dirigida a: esrracogias de los agricaltores o sistermas 
agr-colas tadicionales, intervencion s piblicas o poifticas y programas 

de desirrollo, nuevos avances en eI cimpo de ]a lecnologa y manejo 
pertinnto a Ki agricuItura de Ias ,nontains, y xpOrnci.ts reIovIbles 

do proyctos aspocf(icos en 01 sector agricola de IAs regiones montaiosas. 

Esta hr'vMquea pudo onvolver varios onfroques, desde una revisiWn de 

los cono":mintOs kricns hasta acci6n dirigida a diforontes cue.iones 

dentro do I is ciatro a reas temAt icas mencionadas trriha, en su fase 
actual do rrabijo, sin embargo, eA Programa do Sistomas Agrfcolas de 

ICIMOD so I imita a la revisicn de informaci(5n y ostudins do caso en 
aspectos espvc ficos de la agricuItura do lns montanan. El objecivo 

principal en esta otapa do trabajo es tener un inventario de pri-cticas 

existentes v mctodos de uso y manejo de recursos (de tierra, agua, 
vogeracion, etc.) on las montanas, tanto bajo las estrato-ias de los 

agricultores como bajo programas de desarrollo del estado, los cuaies 
no han reemplazado ni alterado hasta ahora Ai escenario de insostenibili

dad do la agriculcura de Ins montaias (2). 

Cumpliendo con sus anhelos de contribuci6n a la discusi6in y pensamientos 

frescos sabre cuestiones centrales del desarrollo de las montaias,
 

ICIMOD propone proyectar los resultados do este "ejorcicio inventario" 

a pofticos, planiadores e investigadores y grupos de donantes para 
producir nuevos pensamientos sabre estrategias y enfoques actuates 

para l desarroLlo agrfcola de las montaiias (3). Esto tambi~n ayudarfa 

en la identificaci6n de ireas de prioridad para trabajo futuro del 

Cent ro. 

De aciordo con el marco de las cuatro ireas temgiticas y met:ndol6gicas 

(i.e revisiln de conocimientos y estudios de camnpo), los siguientes 

temas son propuestos para ser cubiertos par el Programa de Sistemas 
Agrfcolas durante los pr6ximos 2 - 3 aios. 

(2) 	Algunos indicadores generates de la insostenibilidad de la agricultura de las m0otafas
 

son: degradacin y escasez de recursos, disminuyendo productividad de los recursos y la
 

ampliacin entre La demanda y oferta de los productos agricolas, estancamiento e inesta
 

bilidad en Ia producci6n, insegridad alimenticia y ampliaci6n del himbre, crecimiento
 
de desemplen y emigracim n desde las montahas, disminuci~n en diversidad y Flexibilidad
 

de los sistpm-s igricolas, inf'actibilidad de pricticas tradicionales y crecimiento de Ia
 
dependenia a opciones sub-marginales. 

(3) 	Inicialmorite esto para hacerse en Ai "Tatler Internacional de Estategias para Desarrollo
 

Sostenible de la Aqricultura en las montarlas a realizarse en 1989.
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Proyectos de estudio en el Programa de Sistemas Agrfcolas
 

1. 	Estrategias do Ins agricultores - casos de estudio con enfoques
 
en: enlaces entre agricultura, silvlcultura, y ganaderfa; mAtodos
 
indfgenas de arroglar rocursos e inventario de las tecnologfas
 

t rad i ci ni s. 

2. 	Transformaticn de la agricultura do las monta as - casos de estudio 
con enf qio on: iccesibilidad, sistemas de mercado y tecnologfa
 
agrfcola comn fuerzaq para e cambia.
 

3. 	Investig;ici6n, desarrollo y difusic~n de tecnologfa en la agricultura 
do las mont .as - revision do conocimientos e invostigac in de 
campo con enloques en: polftica de ciencia y tocnologfa en La 
agriculturi de las montanas, proyectos do desarrollo de tecnologfa 
y sus nriontiriones, enfoqus y prioridades; rol de local i zaci6n 
ospacial do I is facil idades do invstigaciAn y estudio de cuIt ivos 
poco explot itns en I.is montaaas. 

4. 	La agricultura (1e las montanas en planes nacionales y estatalos 
rovisiones bisadas on planes oscritos y datos, con Wnfasis en asigna
ci6n y prioridad do recursos, y sonsibilidad do ejercicios de planifi
caci6n a Ins caracterfsticas do lns montanas. 

5. 	Intervenciones sectoriales - revisi 6 n de conocimientos con enfoqun 
on: po! fricas y programas para La tierra y ei agua, bosques y 
horticultiri, pastos y ganaderfa on regiones montanosas. 

6. 	 Sistemas do riegn par la agricultura do las montakas con enfoque en: 
los especfticos do las montaias y ostrategias convencionales de 
irrigacin, rol do planeamiento de 'usos finales del agua' antes 
do planear osquemas do irrigaci6n, opciones de diseio y mecanismos 
do los sistemas de riego y normas para calcular Ai beneficio/costo 
on las nntanas. 

7. 	Sistomas y servicios de apoyo agrfcola on las montaias revisiln 
do conocimientos con onfoques on: crddito, suministros, sistomas 
de extonsi6n y mercadeo. Hnfasis especial en estructuras y normas 
do oporaci6n do instituciones con respecto a Ins caracterfsticas 
de Areios montaosas. 

8. 	Seguridad de alimentacicn y forrajo on la agricultura do Ins montaias, 
estudios de campo con enfoque en: estacionalidad, perfodos de 
crisis y ostrategias pdblicas y privadas contra 6stos respecto 

a alimento v forrajo.
 

9. 	Sistemas agrfcolas ospeciales do las montarnas - casos de estudios 
a nivel de campo con entoque on: sistemas pastoriles, sistemas 

orientados a productos especiales tales como plantas medicinales, 
flores, abejas posquerfa, etc., con nfasis especial en sus onlaces 
con otrns sistomas de cultivos de las montabas. 

10. 	Economfa fimiliar de los agricultores en las montaias - con O.nfasis 
on: base do rocuirsos de la tierra, estructura ocupacional, migraci6n, 
pnbryz y gonr,, ci ion do ingresos y perspectiva para todos esros 
aspctos con roqpecto a genero.
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La tabla I muestr.a los vinculos entre los estudios arriba y los
 

conducidos balo los otrog progrimas do ICIMOD.
 

Actividades de inters espectfico al VI Congreso Internacional de Agricul

tura Andina
 

1. 	Exploraci6n de recursos gen 6 ticos no explotados y poco explota(los 
en la regin IK-H. 

Coma parle dte ]a btisqueda para sostenibilidad en eA cimpo de investiga 
ci6n y desarrollo, ICIMOD tione proyeetado tenor informaci6n do 

los culti.os 'encionados. El ,nfasis an ,sta exploraci6n do rocursos 
explorilods y no oxplotadns ost i n n su ro- on sisLomas de subsiston
cia y on su potnial para desarrol i o integrac i~n dentro d las 
act ivi 1,Os princip les de iAnvstigicin. 

2. 	Invown'arlo triAiionil de tcnlci& is: 

Para ontender iW q Iidez ,do, los sisrtomas igrfcolas tradiciona nls, 
C donr i ficir ls o :l.w',ros qie pdrfin estir incorporados dentro 
do los formalos pr,zr im is pubicDs para Ai desarrollo do la Agricultu
ra on lIas mnti is, WIOD hQ emprondido csos do estudio a nivel 

do Fuinca on acc i 5 5 1 cioida n 

3. 	Investigacin, tecnologfa y sistemas de difusi6n para la agricultura
 

de las montaAs:
 

Revisi6n do polticas de ciencia y tecnologia, estrategias de investi

gaci6n y sistemas de extensi6n con el prop6sito de percibir su
 
impacto sobre la agricultura do las montalas, y hacerlos sensibles
 
a las caracteristicas de regiones montanosas.
 

4. 	 Taller Internacional sobre Estrategias Agricolas para el Desarrollo 

Sostenible: 

A finales de 1989, este taller esti planeado para facilitar una
 

mirada crftica a enfoques actuales y estrategias para el desarrollo
 
de la agricultura do las montaas. SerA una revisi6n mejor asistida
 
por planificadores, polifticos e investigadores de regiones montanosos
 

airededor del mundo.
 

5. 	A traves de la Divisi6n de Documentaci6n e Intercambio de Informaci6n
 
de ICIMOD, se planea un nuevo boletn sobre progesos en Ai campo
 

del desarrollo de las montaias, y una reddeactividades para asegurar
 
intercambio efectivo entre personas involucradas con tal desarrollo.
 

6. ICIMOD puede hacer trabajo3 de coordinac16n para profesionales 
de regiones montaiosas fuera de la regi 6n Himalaya/Hindu-Kush. 
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Tabla 1. Enlaces entre estudios propuestos bajo el Programa de Sistemas
 
Agrfcolas y estudios/campos de acci6n de otros programas de
 

ICIMOD
 

Ocr, ,rogramas y su campo de acci 6n Estudios propuestos*
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

MANEJO AMBIENTAL (MA)
 

Manejo de cuoncas/bosques
 

Urbani zaci6n
 

Conciencia de .gricultores a MA *
 

Manejo de tierras comunes * * *
 
Vincij Ios 'nn .)r ys -- y 1 * **
~jI jr's 

Arreglo invdit~':il * * 

IfPUCr~lDESARRO[LL I INF1[ RiA[ 

Ingenierra de ri-2,;gus
 

Impacto de , tl;
 

Disef o de ri, de',te riego *
 

Diseio de terri.,a'a *
 

Infraest ju," *, *
 

POBLACION Y ff ARROLLO DE 
INSII IUCIONES 

OrqanizicK6n y manejo de desarrollo 
rural * * 

Planificaci4n descentralizada de 
energla 

Rol de mujeres en desarrollo * * 

Participaci6n de pobladores * * * 

en desarrollo rural 

Incluyendo:
 

1. Estrategias de agricultores.
 
2. Agricultura de monta~as: proceso de transformaci6n.
 

3. Sistemas de investigaci~n y extensi6n.
 
4. Agricultura de las montaas en planes nacionales/estatales.
 
5. Revisi6n de intervenciones sectoriales.
 

6. Sistemas de riegn.
 
7. 'ervicis ,de ,pyo a r 'coIa. 

8. Problemas Jo seguridad de alimento y forraje. 
9. Sistemas de producci6n especiales.
 

10. Algunas dimensikne-, de la economia familiar. 
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ZQUE SABEMOS DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS DE LOS
 
CAMPESINOS EN EL PERU? ZCOMO TNTERPRETARLOS?
 

Pierre Morlon*
 

En los Andes dpl Perti, muchos campesinos no pueden cultivar mAs de 1 
6 2 ha de rerreno cada alio; sea por las Qccnicas manuales de labrinza 
(BOURLIAUD et i, 1Q86), sea por la muy desigual reparticion de la tierra 
adn despu q do 1 Peforma Agraria. Sobre tales extensiones, os evidente
menre esoncil ia pregunr i: :qu 6 rpndimiontos puode aicinzar ulna agricul
cura tradicii.0,al Para darle una respuosta, se noct: i-fa un conoc Lmiento 

exacto, derallado v fible do los rendimientos logrados con lis tenicas 
muy divormas v on Ios mu variados modios que so encuent:ren on los Andes 
del Por. 

1. Los datos pu'licados
 

liasta medi to do los so 70, los 6nico;s darns phl icaos eran los 

censos agrope rcaime, In s erwadfsticts aniialos t, Minist rio de Agricul
tura, a nivol d,, di Tr ots. p,'vincias y depart imontos. L-ncont ramos 
tambi n iIguniq infm icin.ons I l niv,1 do rmnid.ite' cmp.s nas -casi 

nunca a! niv.Ii ,l pr-ndil:rc ind ividu,, al v ,!Y cimpo rultiv dt .i 

Estns d0its no nos parecen satisfactorios, porl dns razon,,s: 

- En primor l, ir, I on rendimintos indicidos son muy bajos, segun 
los crl ,rios do' Lia gronoma moderia : Son t in 'Iesf;ivorabls 
las condtrionvs natmraics , en rds part o O snn I is i Ilcnkias 

uri lizidi i ln in Ficientes? ;Fn cut,o is, rumNl os cl rsulIado 

do rinrocs nsfiirrms do" extens ion agrrcola 

- En segindn Iigizar, es sorprendentc la muy poca variaci 6n de un Itigar 
al otro y entre ahos: Ann promediados sobr, ,indis.rit o aun dleparta
mento, e Ilo pa re muy contradictorio con to que conocemos de los 
riesgos ci irWE icos y do la diversidad del medio natural. Fn ini 
resis sohro a provincia de Andalhaylas (g O NEAl, IK73), se indic.i 
el mismo r,ndimiunt-o do papa. 4 t/ha, twanto on cultivo Lemprino 
(m,'h riy ) como do siornbra gr.inde, on ciaL1re ,:omundiddes que difieren 
mnchn, t into por eI niv l trcnico de los camposinos, coma por el 
medio nti ural . 

Entonces, cabe preguntarse si los m4todos utilizados para conseguir
 
tales datos fueron realmente apropiados y fiables.
 

Desd, "nas di,z iinns, . igiinos equipos d invet igacion reuniendo a agrano
mos, -c.nmis- is y antropnlog s (espoci.almonre Ins del CIP y del CIMMYT, 
del Prov A,,ii Y:\, Ic Ia .\gencia Canalinsv do Dosarrnl o [ir rnacional 

on Puno, (t Prnvocro IFEA/UNA en el valle d ol Mai'cte), publicaron estudios 

(jlt con r 1i; in o (n h) intr ior: 

* fINRA-Frannia. 
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A. 	 En primer lugar, las thcnicas empleadas y los rendimientos alcanzados
 
son extremAdi'nente variables, seqn:
 

-	 los arios (variaciones v rio<gos climiticos); 

los ripos de prod1u:-rwas ("pequcS.Ds", "medianos" y "randes") y, sobre 

Lodo, dentro de cada tipo, entre los diferentes productores, indicando 
e. rI o sgo do Woterm:inar las recomendac ion's para el agricuitor 
basindow' Pn W- r'2suV ios .lrogadso promedin do los ensiyoq 
en f in,:i . t : p onol ios pnv .n ,rcubrir un alto grade de varlabi
lidad", tWtR[EM , 1 180, p. 00). 

las diferentes parcelas cultivadas, por una inisma familla campesina,
 
en diferentes zonas de produccl6n, algunas de manera inrensiva
 
con fertilizantes qumicos y pesticidas, y otras de manera extensiva
 
sin ningin producro comprado. 

B. 	 En soj.lu.o l1igar, dent ro le osti varifbil idad, se ha evidenciado 
eL uso, en determinados casos, de t6cnicas mucho ms intensivas 
y la pos<ibilidad de rendlinientos mucho mAs altos de In -,ue de iahan 
sripnr rinv, Inis ostr A hJ, icls, c ,mo los W cns logriJos por rnltinsras: 

"En la regiAn de Cuzco, on canpos do pequeos igricu itorns, Medimos 
desde 68.000 plantas de ,naz en el val Le del Urubamba, hasra 90.000 
plancas/ha alredodor de Urcos ; de Anta. Estas donsidades son mucho 
m~s altas de to que dejiban creer los informes de los cAcnicos del Minis
tero, quienes evaluaban las densidades entre 23.500 y 55.000 plantas/ha". 
(HIBON, 1981 - ver timbin HORTON, 1984, p. 39-A0 sobre plaguicidas 
y fertilizantes). 

"El rendimiento promedio de 2.000 kg de matz por hectcrea, doclarado
 
6
en Ia encuesta por las grandes unidades de producci n agrfcola, no les 

hubiese permitido sacar un margen de ganancia significativo, deduciendo 
a los gastos. Si oscos rendimientos tuesen ci ertos, ostas unidades 

de produc,:i6n diff-ilmrcnto acoptarfan dedicar Ai culrivo dol mafz la 
tercera P',L'? do I sup. rticie de que disponon. La necesidad de inedir 
los rendimientos en el campo aparece aquf con toda evidencia (...)" 
Una v,,z 'n .1 , piq , ''Ios prows dins (por tipcms (,-.un idades de produccicn, 
y por ;oo is igrclimitii:,as) do Los rp'nd mitaws do marz, vir an ,ntre 
2.680 y 5.960 kg/ha ,'n lWs peq.inas v mndiainas unidrides Ic prolucci6n, 
y entre '4.0(0 v 6.45( kc/hai on t-is grindos. Asf, on los valles interandi
nos del Curzco, algunas unidades de producci6n, con su tecnologta actual, 
rebasan 6.000 y hasta 7.000 kg/ha Io que es mmiv notable y tiende a desmen

tir 0i cr'oenc ii m'nv comn sogun La cual los agriculto Os andirnos (y 
especialmnonte los pqupl-s productores) no saben organizarse ni volorizar 
Los rocursos die que Jisponen para producir. Por supuesto, se trata 
de casos que tiene valor de e jemplo, peo Ilovan a pensar que uina investi

gaci6n comparativa sn'rn 1s condiciones r!imiricas, igron6micas s socio
oconrmi .i Ilis - es tA los rondimientos fueron conseguidos, permit irfaon los 
entender por qu6 la mayorfa de las unidades de producci6n pequekas y 
grandes, queda estancada en niveles de productividad demaslado bajos. 
(HIBON, 11Q81). 
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2. No uno, sino touchos rendimientos
 

2.1 Aspecto metodologico: Zencuesta o inedicidn?
 

Muy pocos non Ion estudiosos y tcnicos que midieron los rendimientos
 

al momento de la cosocha, en campos de campesinos. ',:ho !i, froc onte

mente , son"In Is o 'o'.'s donpl; do I I rnchi , ain enciiest ador pregunta 
al "jefe fami , inrl do ,aQe p ipas ,'co., parca d(opuosde ia" q'i ,d , a 

divjdir !,A -*ir iML. r- ' ir ,ti pr inua oc!T hii&An J- is qiperf- ios 

cult iV : De esta mnnera , se toma en cuenta s lo una parte de la 

produccl6n, olvidindose de las muchas deducciones o sustracctones que 

pueden haber ocurrido: Ios d ':'.'; pQnr animals; ho r-hos do cosecha; 

la cosocha psciloiia on el ,i, po, a veces oucho i'OS; Ao d:indoz (hojas 

de quinu ); 1 iq ',tr idis il mrmpnco de la cosg cha ( ira 's cafdns y tbercu

los de -ads onno A MIM . cuya importancia Jepende rnuchoe ,o las relaciones 

entre los triba a',ros v l dueno de la casochi; la il i: nraciori de 

los triba jadors i K lsocha (pachamanca o huatria); cA pgo on producto 

cosechado de ls rribajdores; los productos malogrados deJo baja cal idad 

que, segin Ia espocie cultivada sirven de forraje para eI ganado, o 

para hacer hirh i, o son doshidrAtados (chuiio) I nq dnos v "cont ra-dones" 

trad ic fnalos on I roc i p roc i dad and ina ... 

Queda por [in, la semilla, separada y almacenada aparte, los productos 
almacenados para ser consumidos, y la parte de la produccion vendida; 

Io mis de las veces, es lo que se consigue en las encuestas! El con jpnto 

de Ias doduc irno ,intoriores ascenderfa Frocunt-n nre a una tercera 

parte o a la mitad do W. producci6n (TARDIEU, 1978; TAPIA; 1986; BRUSCHWIG, 

Comm. pprs.): so ontiende entonces que los rendimincos publicados 

est6n bajos, y que un cilculo economico Ilevado sobre esta base pueda 

concluir en una ,usencia de rontabilidad ... 

2.2 No hay "sub-productos"
 

"El malz es aprovehado ntegramente ... Las hojas, los tallos y las 

panojas socas son soparadas, formando un forraje , la challa, que se 

va proporcionando al ganado vacuno y asnaI durante la 6poca de la sequfa, 

dcesde medi aldos de mayo a diciembre, henificado . . . Tan es asi que los 

agricultores establecfan automrticamente los tres usos que se le da 

al maiz: forraje, chicha y alimento, al progmnu:rseles respecto a su 

utilitad ... A "sutucht" o desecho de la labrfcacin de li chicha se 

utiliza para engordar los cerdos y carneros . (SABOCAL WIESSE, 

1966, cerca al Cuzco). 

Los campesinos cultivan no solamente para producir granos y tub4rculos 

para ta alimentaci6n humana, sino anmbin forrajes para el ganado, amen 

de otros productos: las raspas de mafz sirven como combustible; la 

ceniza de quinua y caihua entra en Ia "llipa" masticada con laj hojas 

"Para tener una cifra promedia, se podra realizar una encuesta preguntando a los pro

ductores pero, a~n en el caso de que contesten, los datos proporcionados (producci6n to 

tal, tamaho de las parcelas) nunca corresponden a Ia realidad yi sea ... 

porque el campesino no sabe o por no haber efectuado nunca medidas, ya sea porque el 

campesino no quipre decir la verdad pensando que la encuesta puede servir para Fines co 

mo Ia Fiscalizacion, por ejemplo. Entonces no es de ninguna utilidad realizar una en

cuesta de este tipo. (;PFSLOU, 1980, p. 179). 
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de coc.a; on I a provin(c i-i de 14u.Incana sre ,- Aol ipl n los caipes inos ex

plican la inport.incia del ,'ll ivo ,[ cit no pO 1.1 cl[id.id de sti paja 

para cubrir los tch,,s ... Lo qu een otros tipos de agricultura Ilanamos 
"sub-produc tos", son aquf verdaderos productos. Una consecuencla es 
que, para cada especte cultivada, no hasta medir un solo rendimiento, 
sino por lo menos (los. in cuatrn c. minfd.iaes J 1 :.i:r corca de Cizco, 
los :grcn inc ,rJ elI Prrv. P[SCA i, ian rnd imientos de ranos antrec, 	 Ji,-
1 v 	 2 i:h i, v de !4 1 t n,'j IjC fr p,-,a los niismcs clt ivos , on 

c, F: 	 , 1 a - ' W.RVY,1a N 0 t. 1',q3; COSIO at 1, 1983): ''Otro 

factor q, fefol,, tcndimiento 	 as el objetivo del cultivo, bien sea 
dedici,!, . ::o i.. : r- I.a producci,_ n de grano, o para grano y chala". 

2.3 	 Los culLivos asociados
 

Son muy trec- ,ne -rd a Iti regi6r and in ; no cra aremos aqui de su 
justificlci-i cqri-mt,, v s,51lo recalca,-rsm3 que, en el caso de encuestas 
donde las preguntas tratan separadamente de cada especle cultivada -
V SOOh r 4c!o r :1 ') ] - -1 , . l o i1 v 'r I s ,i ,.,i'os en (l ca;inpo, 
puede ocurrir que La existencia de cultivos asoci ados pase inadvertida: 
C WC;L enl1 - " , ,' I I ' ' r11 I0 ' , I ;F i I fI is en tin mi smo 

_canipo ,. 1' i. i. 1 ., . :!A 1, " ,.- ' ; -, K 1; oll!nn ; (II r 0 4 ]ILId o 
0n 1 ;.'- i. !. - i"- sobre-est i macion de Ia superf ic Ie cu t ivada 
y unos rendimientos que no significan nada. 

Aunque on I A' It i1,) - 1! iI' i C, ; i nver' U gdores hayan publicado por 

una parre doscripcionu,; v clsificacicnes todscriptrivas de cultivos asocia
dos en ciTmpos de c i mp,. i es, y por ot ra pa rtce resul ados do ensavos 
en osric iones ,xporihwnt iies (que, infelizmcnte, no sieinpre roproducen 
los a rrni Is c -c ,sp iii os v toipor i)es sol cc ionados desde siglos po 

los c'.mpesine;), i-, no,,re,;s muv 1oc1s nedicionos d rendimiontos an CULL IvOS 
do carnpas i ies *V v te-Liv1.t rienos comparac Jones con cut ivos puros real izidos 
en cornd t icca1 V Si en o in sirmo I uIga r.c i onos Icc il Iiros 

6
2.4 	 Z"Rendihnienro" por hectirea, relaci n a la semilla, productividad 
del trabajo? 

No siempre lo que interesa al agriculcor y orienta sus decisiones es
 

el rendimlento calculado relativamente a la superficie del terreno.
 

En vari,is r,",iili. , ,,1 ficror de progduccin mis escaso no es In tierra, 

sino el igui d, regald i, v en este caso los rendimientos deberKan c-ialcu lar
se rel.ri, vanenlto al volumen de agua uttlizado. 

Sobre el Air iplano boliviano, "en afos buenos, y cuando el seob esr, 
bien abonado v pulveriz do, [a cosecha de papas puede rend i r M,- 10 a 
14 voes Li cant i dad sembrada . En los peores 'ios, apenas se csoscha 
cuatro veces Li cantidad sembrada". (CARTER y MAMANI, 1082, p. 100-101); 

on promedio SOb r t res aias, Ia cosecha de pipas represanra 5,7 veces 

Ia somil I''. (otrCH ,t , 1. 183) . En esta r'gin donde las cosechas 
son mciv irr,iliares, los rendirnintLos P;t:cIn expresados relativainente 
al factor de producci6n percibido como el mAs escaso o limitante: la semi-


Ila proveniente de la 6ltima cosecha o guardada de un afio anterior.
 

En ot ro riba jo ( ROUPL IA1D at a I, 1186) , mos L rainos como las obse rvac iones 
rea izahis on Ia coininidid de 1liIIpuci ((Chuab ivi Icis , Cuzco) , no podfan in
terpretarse considerando los rendimientos por unidad de superficle, pero sf
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en terminos de productividad del ral~j en Ia lpoca donde es uris limitante, 
es decir en producci6n por dfa de trabajo de barbecho (labranza del 
suelo). 

Apoyindonos sobre nodo lo q ne precede, s c oni ,-,rindo a ti;i limitaciones 

percibidas por los campos,,os on sus sisuoT,, s o prod ccin, !M'Ia,. iviiunte 
a los objetivos quo porguon, quo oxaminAr,,mos W15 siguiontes pregunuas: 

ZPor qu son tan variables los rendimientos y, en promedio, tan bajos? 
ZDe qu manera los campesinos logran en determinados casos los altos 
rendimientos indicados en los e:tudio, arriba cirados? 

3. Los re",imionros com cornsecuencias de W s es tr egizas carmpesinas 

3.1 La comercializaci~n coma factor limttante de Ia producci6n 

''En el m~nn. Ac't: 1, Ios 0impoqni vol CimP i prior cAn una economatf 
quo ... so :0! it i do ;uhsi ;roni, ... Ki r irctterfsLic, principal 
de la cml turi ccc W n, i I , qo -,s la (,: int iFici f ,An, ONdo los rendimiontos 
delI mik on :2 iv in, K- -,ik osu in KOK Aq I! o Ps 1 hi do pr in L

palmlollt( aI t(n ondi' o oA' ai Il i c i n i m~ 1 - I I - i a p rolm ir ma f; 
,a los 3. 700 m.s.i.m. con gran p lI mgro do h ildas, y rondimi,,r.os siembre 
bajos . im prdurcin (o nm1 Pon condicions de ('Lor n consistirbi 
on el.i b ,irdo miinifisto, oxistiendo v ills en los cuilis nuchas voeC s 
Ia pl 6 tori abirrora Ins mrcidos v abm itr ol pr,ci del grano.( .. ) 

M n 
conduce a na rac jonal I ocnn(mica di eronre do aquel la do los ingenieros 
agr6nomos d los rgin ros , taralos .. El iociho s quo los ,sisroolas 
de norcaioo hain in I Iit i C.dNs '-rr idi~mmtno comno olhaolLws , a 10 

caul hbrfN quo agrgar quo son drol os',, v on Ins cu ilos la rpgla gheneriI 
es quo "los peces grindes so cnmen a los pocss chicns". Y quiones myor 
experiencia Lienon & respect o son loq cnmposinns indgnnas. a Ins ciliIes 

a hist:nria do sus propias virlas los in lici los poi igros do cier on 

manos de los nu eutroows intermod(i arios do los c'-'rt os do "mist is' nil 
la regin. I ovi !Vn iic de in s i q,"ni do r am P rc io inr ricado p inju sro 
ip i ciri quoI tirucln maz tin A1s I,'' 

Pero ... los camposinos a'ri.n do ac nordo a ku experincia vital , quo 

Cfa Al s del pr ,colt ivo rick 
C01110 la papa. I-; I l,.'i ri0 a .n. regarso i nrmos on manos de Ins '"resc t:i s-
Las" do ia zonia, i a Oos ins l s cimpeoins hin o ludido sisteorntic-imente". 

(SABOGAL A.IE ;S.F, 1q66, p. I l-I 5). 

El autoconsumo aparece entonces, no como una reliquia del pasado, sino 
como la respuesta a condiciones vigentes en la actualidad. 

Adenis , Pl riuqi do mak cnsecha llevci los c.mmpesins, on to pn il o, 
A no comprar productos a tecnicas cuyo costo ellos no estn sleguros 
de recuperar con !a venta dei incremento de producci6n permitido par 
estas tecnicas: 

los
- s0a porqwInr q 'ul t ivos se t an Mi aiicoconsulO, 

- son porqu o I pro( io do venta de su cosceha no tLone relaci 6 n favora
ble con el costo do osrios insumos, 

- sea on las zonas de producci6n o pisos ecol6gicos ms arriesgados 
(altura ... ) 
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Ello explica que los mismos campesinos apliquen t6cnicas tradictonailes 

sin instimos comnpra.dos oa ,.in'; zonon; do produccj6n y t~cnicai.; "modernas 

con in ,limos on orv Is. V irios casos ,.'e For ejemplo ,MONTOYA ot al . 1986) 

demnest ran (ue 1n ls cMpes noS cuVa 5tUACi esCn 1a mas precaria 

y e I n ive I econ6nico mis bajo, no vac i Ian en adoptar tecn icas nuevas 

inAs proi.c ri as, irompre qu cons ideren a estas tr>cnicas como aidipradas 

y por la menos tan segUras como Las demis actividades economicas de 

I a filmi I ia. 

3.2 Las competencias en sistema de producc16n de la familia campesina 

Pr Ict icamont: o, slo s ,LuIdios ci tdos m st I n qtI( los rendirniontosrarI 

por ,l id i ,I sd:p eIrl iC io dOp ('11 ,n - 1n I e lcc i6n de prioridades de la 
fIIT i a I C ipM ) I1 , 0i It re Icrivi dadCs :Igrfcol Is v no .igrIol.Is: 

Real i zimo,; ,n 1l)78-70 in r ri b.-I jo inc IuVondo Is,1sor- mi nt n gron6mico 
y Slmini FO d instim-s , con dts fIm i I iis -. i mpos i.nas quo aparec ian como 
muy simi Iars .'In cuiato a clmpos ic: ion fani I i ir, ni vol soc to-ocon 6 mico. 
y posoos i (n ,It I tIi , 1-1C1 ,, ;!ilk do I i h. ct. i-oa on 1i r herainou sur 
del Lago Firticic.i ( f() NTOYA e I l)86 En , lmpos ,t-o I a primnra [1mii I ja,ml. !. 
los rendi ini,1to' (,- p lj)a iso,,ndi,, on d s,;,,, I a h.asta !40 1:/ha m _o nt ras 
Ia ;ogilllI I h I 1.1, pmo d" 3 t / ha , con ,in maxi o de 
9 t /ha. -.;r- di1rn:ii no pcda Ixpi per Las condicionsicarse d:l 

med o nat .l ; p,. ro el jo do la primr i Fanil ia prefiri6 NO emigrar 

tenporal.nctr I , a I C sa oso 1Wt, pa cuidr a los cultivos v isogur,tr 

1Ia coroch, 1 rli ..l -. I. jofe0 e i a sg unla erni I la die prerferenc ia a1 
t a1 J .o , i, I v no hi zo o r i iA dem,I s i ado Il -o, a Iguinas labo res 
agr £colas I, om- ,tsh io rbes. La di to renc ia ent re esas dos prjoridades 

t ene probabl o' nt1 sn, rafz on Ia disparidad en la posesion del ganado, 

que a sogn.r, inL,,ro sos m no tarios 

3.3 La variabilidad
 

En aIs terrizs bajo riego del maizal de la comunidad de Laraos, entre 

3.200 y 3. .00 I de altura en el valle del rfo Caete,(BRUNSCIHWIG 1986, 
y comm. pers.) calcul 6 tin rendfiniento de mafz de 5.100 kg/ha, como PROMIEDIO 

de todos los ciminpos de 5 familias escudLadas, en un aido clim~tico favora

ble. Pero los valores extremos que encubre y oculta este promedio, 

son de 1.600 a 12.000 kg/ha. Fs muy probable q uo n rondimionto do 
12 ton ol IWas ie m z por hctrea sea ?xcepciona , p son precisa

menLe osas OxCepc iones que nos interesan porq,:.- i : .- las aI tas 
- epotenciaLidades do ina zona de prodUcci6n perf - f l I' I icionada, 

dan una rospuesta bastante inesperada a nuestri pr, ',nta [fliGi I : ZQL1 
rendimienros puede alcanzar esta agricultura trad,:i onal ? Ahors, !ntonces, 

esta pregunta tiene que ser cambiada por otra: Por qu6 no : onsigue 

siempre esos altos rendimientos? 

.Los riesgos, especialmente climiticos, traen de :ar s j- vitabl e mente 

coma conseuenc ia una Cue rte var tab tIidad ent re , .. . tambiln entre 
parcelas diferontnemente expuest as a estos riesgos. Antes de todo, los 
campesincs inonran ovitar el riesgo do no consechar nada en ninguna 

parcela un ao CL[aqu i ora , v pira ,1 Lo dispersari lo mls posible los 
riesgos en el espacio (Io que explica ol grin numero de parcelas asparct

das o"salpic ,ln.s , var ,liNRO)N or al, 1982; MlORLON, 1988) y a diversificar 
en cada lugar las combinaciones t~cnicas: variedad X fecha de slembra X... 

para que por lo menos algunas de elias produzcan algo. Asf, entre los dife 
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rentes campos cultivados por una minsma famil ia, la diversidad de los 
rendimientos (su dispersi6n, en tOrminos estadfsticos), es la consecuencia 

ineluctable de la estrategia campesina de dispersitn de los riesgos 
y de complewentariedad entre los medios ecol 6gicos diferentes. 

El clima s i , d impr,,, o( ible , P1 cimpes io no W eto do ,nt ,n oiocu -I 

combinw il:; t ,n i i r-, qlr 11 .I r,-j, i , ni ,on (,I li , ; v. l hecho, 

con vxrpp i n W iois no V tmuv or-bln , 1) 1 I-I fv ,Q I M-;. AS 

en I s v W,; i1 K!,, . , rs i1 :. cada aFno solamente 
una peq"ieia proporc in de esas combinac iones tecnicas da rendimientos 
altos; Ion .odim i-;in s w LIp e' ,'d ,oIjr
 

e1 promedi -w!, jjonI wrO judn r'~r 'i~ 

Asf 	 es Cl?!. ;i - l il-i i ww t. 1 I>)I> ]i ont lst ic Is,,'li~ltO 

O I.i ciilI q ' c5K ij I (7~ F (7([2 nic V f 0 , no0 son1 III' 05camos i inick 	 iI111ri oti 


te muy equi , s. Pi rn 1no ( r e nos p rom, dios no t.i(ne n ni 'In inLors
 

agronomico pir, m ,rir I., prnduc in: pr. nmp(zr a trihaj:or ofic ientp

mento, l ,grnomno t:ondrA que medir I,;s mu ,iverss rendimientOs logrados
 
on HI '"rCos, pwI ,l,, is.parat anal i zar en cada caso cilos son los factores
 

qe limit .a ns, v oill s son Ins comirii( n0, que pormiLen los mis
 

altos.
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SITUACION DE LA MUJER Y SU PARTICIPACION EN LA VIDA RURAL
 

Tania C. Gonzalez B.*
 

Al tratar de Fi situaci6n do la mujer en el agro, tenemos que ubicarla 
necesariamente dentro de lis formas organizativas existentes en el Sector 
Agrario del pas. 

- El grupo Ais importante lo constituyen las COMUNIDADES CAMPESINAS 
las que on PI momonto actual agrupan a ,na poblaci~n de 4'370.000 
on .lIo mis do 3.675 comunidades reconncidas oficialmene. 

- ODro grilpo 1cs const- i t_,yen lns COOPERA'FIVAS ACIPAR IAS DE TRABAJADORES, 

las quo luoron cons iLutidas a rafz del rceso do Reforan Agraria 
do Juan Volisro Alvrado en la d(caida (0 1'70, on bWe a las ,ntiguas 

haciendas c(Hnq rrahajadores quedaron on cal idad (do socios benpficia
rios. En el prnceso de Reforma Agraria Ilegaron a [ormarse 597 
cooporitiva .igrarias do tribijilores, do 0s1.1s on In actual idad 

el mimero hi si do reducido Apreciablm.nr e debido a que se han 
parcelado. 

- SAIS, osras organizaciones timbion estn en proceso de reestructura
cion, las 57 quo exist ian a nivel de todn el pats. 

- El mismo tratamiento quo las SAIS estn recibiendo las EMPRESAS 

DE PROPIEDAD SOCTAL. 

- Por otro lado, los GRUPOS CAMPESINOS que constitufan una forma 
transitoria de agrupaci6n han recibido 61ltimamente una Ley que 
les roconnce personork jurfdica y estn on vias de transformarse 
on cOMunidades camnposinas, (1uo vs In urica organizacLon que viene 
recibiondo apoyo gubernamental, este sector uhicado on grupos campesi

nos vendrfan a ingresar el nimero do comun i ddes campesinas en 
forma considerable, ya que se Li one datos de quo existen 972 de 
estas instituciones. 

- Los CLUBES DE MADRES organizaciones que estin recibiendo apoyo 
gubornamental on el pats, no so Liene datos exactos sobre su estadfst i 
ca ni del ntmero de mnujeres que participan en el los. 

En esta situaci6n se encuentra inscrito et trabajo de Ia mujer 
campesina. 

De acuordo al Conso Nacional, la participaci6n de Ia mujer en cuanto 

al i ibiro producrivo ha sido mninimizada y es por el.la que aun est1 imagen 
la tienen actualmente Los encargados de las polfticas promocionales 
y de asistencia tecnica en Pl sectur rural. 

En lo quo rospot-a a la participaci 6 n de Ia mujer en los 6rganos de 
gobierno, en nu comunidad despu6s de 1979 con In nueva Const ituc in 
ya no se limita a la muler on teorfa; sin ombargo, ela misma, su grupo 

* :"rgrima de QuItivos Andinos INIAA, Lima-PerK . 
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social y PI Esrado impiden una efectiva participaci6n de la mujer en 
los 6rginos de gnbhiorno de sus organizaciones. 

Se subvyila el trabajo do la mujer y ella misma lo sub-estima, provocando 
marginaci6n tanto en la capacitaci6n rdcnica brlndada, como en su partici
paci6n en La tomna A decisiones a nivel comunal. 

Situact6n de la mujer
 

El en ruhr, educaci6n 

Desde peqrnas, en Ai hogar, se les sitda "un rol", en edad escolar 
la mujer ,s la Llamada a colaborar tanto en labores dom~sticas como
 
agropecniari Is. 

Segun Vioata Sara Lafosse, 35% de mujeres campesinas nunca fue a ]a 
escuela, 007 intreso a estudiar primaria y no termin6 sus estudios, 
16% termiti6 primaria, 97% sigui 6 algunos aOos de secundaria, 2% terrain6 
secundaria, 0,4/ lleg6 a la universidad. 

Esta rest-ricci,;n dc Ia mu.jer en et imbito educativo tambi 6 n la perjudica 
on Ia pairricipaci n deo i gobierno de su comunidad. 

En el rubro trabajo 

Aparentemenre cA trabajo mis duro lo realizar el hombre y es el que 
se contabiliza en los datos censales; sin embargo, la mujer estA involucra
da en todas las labores agrcolas y sobre todo en Ia 6.poca de siembra, 
cosecha y comercializac i6n, labores que requieren mayor destreza y dedica
ci6n. Por otro lado, por efecto do Ia migraci6n del hombre, la mujer 
muchas veco, mv on forma toral Ia conduction Ae los cultivos y aun 
Wi Ia tamb ien vende su Fuerza do traba lo para procurar mayor ingreso 
familiar asf como iambiln Ia mujer tbe cumplir con [ roa, de t ipo cnmunal. 

Segdn eA trabajo de investigaci6n Violeta Sara Lafosse, ci promedio 
anual de trabajo agropecuario rea I i zado por Ia mujer campesina peruana 
es dc 1 707 horans y el promedio anual de horns de trabajo dom6stico 
1 423.9; o sea quo Al primer Iugar lo ocupa en su papeI de productora 
pero a ello se agrega su trabajo dom6stico que como puede verse es una 
carga fu rte y esto duplica su 1.,or. En conlusi 6 n, la participaci 6 n 
de la mujer on total de horas es un pronedio de 3.119 horas anuales 
por crmpesina, lo quo equivale a 8,1 horas diarias sin dfa de descanso 
semanal; o sea 60 horas semanales. 

En el rubro capacitaci6 n
 

La mujer se encunntra marginada en la capacitac i n t6cnici, mayormentc 
sesgada a Ia parte asistencialisra dejando do lado la parte productiva. 

Existen datos do investigaci6n sobre este rubro sabi6ndose que el 12% 
de campesinos eutrevistados recibieron visit de t6cnicos de los cuales 
81% procedorn ,ol S ctor Agrario Oficial, 'Y' de -'us propi is conpritivas, 
10% d uivi ,rnid.id ; v ow.,.s ijs tcuciones, las mujeres enteradasi de 
s6o asis.icA A 7", 56", d esras fue por recargo de trabajo, 37% por 
defi,-iencia- do los cursos on su est ructuracion, segregac i6n sexual, 
falta de prop.iganl.i v apoyn y los cuirsos, en suma, fueron rAs dirigidos 
a varones.
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En el aspecto legal
 

Como puode porcibirse, la mujer tiono una participacii'n activa en la 
producci6n pero no guarda esta relacion con su participaci6n a nivel 
do 6rganos do gobierno en las organizaciones do quo forma parte. 

Dispositivos legales
 

a) 	 Referente a comunidades cimpesinas el reconomiento legal data de
 
Ia Consrtirucior do 1920, luego La Constituci6n de 1933 recoge Io 
contenido en In anterior; siendo Ia primpra norma que regula Al 
funcionamiento quo el requisiro para sor considerido comunero es 
ser jefe do firmi Ii o mayor do odaid, osro rostringe Ia participicion 
do Ia mujpr y no da mayor npcion a ser ologida on cargos dentro 
de Ia comunidad, ain asf las comunidades de acuerdo a sus propius 
uses y costuvhhres incorpora on a gunos cases nujeres comuneras 
con voz y voto. 

La ntivva toy de Comunidades Campesinas (24696) on concordanc ia 
con lo dispuesto en eA Art. 2o. rnc. 2, de Ia Constituci6n del 
Estado, dice: "Toda persona t ione derecho a Ia iguAIdad amto 1a 
Ley sin discriminaci6n alguna per razon de soxo, raza, religi6u, 
opini6n a idioma. El var6n y Ia mujer tienen igualos oportunidades 
y responsabi I idades". 

La Ley reconoce a [a mujer derechos no menor que al varan. 

Dentro de los requisitos para ser comunero se han quitado Ai de 
ser "jefe de familia", con lo que rechn este ailo se establece 
la participacion hombres y mujeres par igual on Ia comunidad. 

b) 	 En lo referente a Ia Ley de Reforma Agraria tenomos que en el Art. 
84 ostablec La entro los requisitos para ser postrulaute a la adjudica
ci6n do la Unidad Agrfcola Familiar "ser jefo de familia", lo que 

6
guardaba relaci n con Ai Art. 88 que establecia que a Ia muerte 
6
del adjudicatario a parcoa pasaba a propiedad de la c nyuge. 

Esto evidntemnente rfsr:ringfa Ia posibilidad de ser ta mujer benefi
ciaria do Ia Reforma Agrarin; sin embargo, a pesar do este requisito 
en la pr:c ri ca muc has mujres cuyos cOnyuges eran boneficiaries 
do Reforma Agraria fueron calificadas beneficiarias. De ahf ]a 
existencia de muchas mujeres coma socias de cooperativas; con 
el proceso quo han venido sufriondo las cooperarivas de parcelaci6n 
en la mayorfa do los casos no so ls ha otorgado a las mujeres 
ninguna extensi 6 n do terreno a Ins socias y en caso de existir 
parejas ambos beneficiaries s6 lo so les ha asignado una parcela 
a !a pareja en ,na oxtenston un poco mayor a La de los otros so'cios. 
Esta parcelaci6n ha trafdo coma consecuencia mayor fuerza de trabajo 

familiar y mayor carga laboral para Ia nujer. 

c) 	 Otro tipe do organizac in que reciontemente ha side reconocida 
par Ley 24571 del 7 d noviembre do 1986 son las 1lamadas "Rondas 
Campesinas".
 

En estas organizaciones el rol protag6nico lo tienen los varones, 

pero la mujor cumple tambi~n tin rol activo pues son ellas tas encarga
das de asignar el castigo ffsico al abigeo que se atrapa. 
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La raz6n de esto, seg6n versi6n de los proptos campesinos, es quo 
Asi la mujor es ta quo poga eA abigeo va a tener mayor vergienza 
al decir quo: "las Yujores ne han pegado". 

d) 	 Por Ultimo tin grupo quo tiltimamente ha sido reconocido como organiza

ci6n, s n los I larnados "Clubes de .ladros", estas organizaciones 

tienen su reconocimiento legal medianto Ai D.S.1-87-JUS (15/1/87), 

el prob.ema es que ostas se prestan mucho a un manejo de tipo politico 

y es t!n sosgadais hacia asuntos ranlales en lugar do aport ar - 1a 
mayor participacirn de las mujeres en los 6rganos de gobierno ni 

a capac!iaci6n en pnducc ion. 
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PROMOCION DEL CONSUMO DE CULTIVOS ANDINOS EN ZONAS RURALES
 
DEL DEPARTAMENTO DEL CUZCO
 

Margarita Lov6n*
 

El presente trabajo se est, desarrollando como parte importante dentro 
del Proyecto COPACA Convenio PerA-Alemania para Cultivos Andinos, cuyo 
ambito de acci 6 n se circunscribe a 22 comunidades campesinas del departa
mento del Cuzco-Per6. 

Las condicionos do vida en estas comunidades presentan nkivols de extrema 
pobreza, In que so manil ista en una def icienro sat isfUicci 6 n de sus 

neces idades bas icas, principalmente al imeniac ioSn, vivinda, salud 
educackin; siondo Al indicador mis resalt:ante de osr:a pobroza !a alia 
tasa do desnutrici 6 n infant il quo 1lega a un 70% de desnu-rici n cranica 
en nirios menores de seis a'os, Ia misma quo est, por encima del promodio 
nacional (36%) y de otros datos obtenides en estudios anteriorps del 
sector salud (467, en 1983, en zonas por oncima do Ins 3000 m.s.n.m.). 

Esto implica un decerioro cada vez mis crftico de In situacion nutricional. 

El problema nutricional en el gimbito rural andino es consecuencia de 
muchos factores, como so pude observar en Al siguiente grifico: 

BAJA DISPONIBILIDAD 
DF ALIMEF NTOS DE. ALTO 
VALOR NU'RI(IONAL 

BAJO CONSUMO DE 
ALIM-NTOS DE ALTO 

VALOR NUTRICIONAL 

-

-

Aspecto prodtictivos 
(tecniohrgia -almac ) 

Condicionies ecol6gica5 

D)'FICIE-NTF 
I'STADO

NUTRICI()NA 

-
--

Baja disponibilidad 
DesconocimientoCostumbres y hibitom 

(Distribuciknintrafamiliar) 

AG RI CULTUR A N UTR ICiON 

MALA UTILIZA('ION BIOLOGICA 

- Deficiente estado de sahtid 

- Deficiente saneamniento ambiental 

S A I. U 1) 

* Departamento de Nutic6n COPACA - Cuzco, PerK. 
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An~lisis del problema (Estado inicial):
 

La baja disponibilidad do alimentos de alto valor nutritcional:
 

- L.is c mim i, IW's so hallan comprendidas on un ambiente geogrifico, 
ct'1% 1,1, ,''Id I it'lr Lr-O los 3.000 - 4.300 in.s.n.m. Este wmbiente 

condizci, la. ictividados prnducrivas: 

oI:.iii itiut pt'-,ille el acceso al cultivo do papa amarga, cerealps, 
pdpa, pisr i :, cs,i t 'rwi., quinua y habas. 

- Do acuerdo catn Ii ,'ructura de cult ivns (cuidro anexo No.1), se obser 
va quo pipa A Ais en zcna, a.K s cultivo difu dido In segu i 
de la cobad.o v i.i-is, mientris quo ldi canuidides producidas do 
ceccili:, oil ,-"nc i.il A[ de quinui y legumbres coma ol tarwi son 

muy p ajol,,. 

El bajo consumo do alimentos do alto valor nutricional
 

- Las Km i '. ,i,':t, q n !a quo producen par tanto la frecuencia de 

C W.,:'t1) '.!, ) pipl , 1.1 i aIs ([.00", do Ins fr milias consumen diar o) 
y !A Un! lye muy pocos cereales y leguiubres. Entonces so 

concluye que esta DiOta familiar os mon6tona. 

- La quina v I Lir'iM, quo son Alimentos andinos de alto valor nutri
cional , no rep roentan iiasta ahora atimentos btisicos en la dieta 
al inme i -i, Ji I'ls -,cmuniid d s. 

- El problcona Ais gr w'o os !a al imentactin inadecuada del nE en 
,did d' ,i tAich, in pi .o quo el 727% de las madres dan solamento 
pipi v ,d alimouto compLtementario.ci com-) 

Objet i vos 

iqi vi:t-I do l.a prcblemi ica plantcada se l isi ado (A objetivo general 

dl pq-,.,.t,, ,, s ol do contribtiir al mejoramiento dpl nivel nutricional 
, t l i l ,ini, -I t r Ives do Ia producci in y del consumotI pronioci6n 

tdo pr,, ctr ,s igricols do alto valor nutricional , dando nfasis a los 

Para logg, ir cgrv c r.ivo, ol provecto cienta con cuatro lfneas de accion: 
Agriu, r ht. ci. in, Promcci Sn Social ; R pl ica; siondo los objetivos 

spcfficiq do I Ifna do iiatrici n: 

'1-i jr'.1 1. dit a [.wiiI iar con [a int.roducci~n do alimentos de alIa 
ins ia i do nurrintes ciio soin lns cultivos andinos. 

P rirIu,Vr ni adocada distribuc idn intra-fami liar, enfat izando 

IK mj,ra do Ia iimentacion del nli'io on edad de ablactancia. 

Just ificac i (Jfl 

La prmctin ,lot consiio de cultivos andinos, so justifica por Las siguen
5O r" I Z "I' 

- l.,Li Insidid do nutrjinLes do estos cultivos es mucho is alta clue 
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la de orros croiles como el arroz y tubrculos, per to que son alimen 

Los muv recomndables para los ninos. 

Una adecuada combinaci 6 n do estos alfmonros ontre sf y con otros 

da una cilidad do protofni muy parecida a la Animal. 

Es posible promnver eA aumnto do la producci6n de estos cultivas 

on eA .imbiro do trabajo, porque no son exigentes en cuanto a calidad 

do ti rris y cantidad de insumos. 

Metodologfa
 

L acrividad central para la promoci 6 n del consuma de cultivos andinos 
es la EducA(ci6n Nutricional con las siguientes caracterfsticas: 

Crupo meta
 

La edmcaci6n alimentaria estA dirigida a grupos de mujeres integrantes 

de los Clubes de Madres. 

Contenido y mensajes
 

Para (lo.ornminr los contenidos y mensajes a impartir durante la educaci6n 
nutricional, l, doshln ostiblocido criterios: 

a) Criterio do 1la Comu nidad
 
h) Cricerio Tcnico
 

a) 	 Se ha tornado on runnta eA criteria de las madres acerca de to que 
quisieran apronder y Ins productlos quo disponon en diferentes 6pocas, 
asf tambion sus conociniontns bhs icns coon e! colcepto do alimonto 

como aIgn buono pAra vivir; su sistema de clasificacikn fresco/cli ido; 

algunas croencias n costutmbres posttivas para roforzarlas p. e. 
In qui na y P1 rirwi son buenos pira A cerebro, huess, ojos y 

ademis IiW quinua os al imenro ueno par Is madres lactantes y 

otras creenci as netirivas para cntrarrestarkl;s. 

b) 	 La scuon: in de nnnsajes se ha planificado teniendo en cuenta las 

diferent os gi fas de educac i6n nutriciona 1 recomendadas en base 
a experincias d ot ros trnba los s jm LlarPs y Ias recomendac iones 

ci ,ntfficaq. 

En base a ,stos dos crirorias, se han formulado contenidos hbsicos coma: 

- l)ifundir Ai concopto tradicional do alimento para quinua, tarwi 

y otros A I imentos nut rit ivos. 

- lacor vor quo los ,,l r irvos andin s son al imentos que son dtiles 

para quoe o hombro puoda real i zar In-s act ividides de su vida diaria 

p. c. tenor funrZi-zq pina rrihajar on In chacra. 

- Enfatizar quo Ins ,i irvos andinos son alimentos muy buenos para 
los gripnq on ri ,sgo: nius pequoos, madres gestantes y lactantes. 

- Mejoar las prop irac iones alnimenticias conocidas en la comunidad 
a travs d0 la introdccin de cultivos andinos y hortalizas, teniendo 
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en cuenta el sisterni fresco/cilido. 

- Proniover ia preparaci6n de una papilla para nii'os pequeios a partir 
de [a ollii ami [ jar. 

- Pr c,ov , clcult ivo de quinua en los huertos para aprovechar las 
hojas carto IrorLalizas de alto valor nutritivo. 

Mktodos 

Los Q~oos jt lizadois en la educac16n nutricional son: 

- Ormus Lrairi>.:s de cocina y deguSt3C jones 
- Prornoci6n de huertos 
- Progrimas r311 ils 

Teniandc, en uenta quo las madres a las que se dirtgen los mensajes 
son en su navorfa anilhabeas y quechua-hablantes, la aplicaci6n do 
estos :2cnctus no hi bisido en In SSi gu ioltos aspotos: 

- Coinun i : ic L.nT ho-r izota I y act iva con ampliaL part ic ipaci16n de las 
madros Y en id jin] quorhuat 

- Procona *.dicliio innracr.ivo ensenanza-aprend izajo. 

- UMU deIcil a Lid is vi sut ls o~ med ics do comun icac in objet [vos 

Como: rnrafoi~ios, franpografos y tftcrc3. 

- COrnplcinnac inr prictica con demostrac [ones y pr~ct icas dirigidas 
par iMn~inir la C lptac ion de Conucimientos. 

- Eva I Aic:n p0 rmraiinto pa ra adecuar los contenidos y api icaci6n 
d1 omt od-9 

ResulItados 

El tri hai hli omrpo zado ent agos to de 1986 y cont i nia; elI ob j e-i vo pi ani-oado 
inpli ona K io art iLud Ins con a Aiin die en madres rospecto la moittaci~n 
(de sliS nii it pt-li lo t: into Iado el corto t .inp d1, dmrac i 6o dc I ti-ba jr 
de otiiat n inirj ini IAn no so piie(en esperair rosuirados s igni ficat [yas 
que o leni r on in" mIa j~ la a Iiwrflar ia del Adt o on i diro on d iet:a y ii e sti 

nut i r c i nail 

LOS pr ilIneroi rosiil ados posit ivoq so Imin dado ont Incapr ac irt do connc i
inientos por parr do Was mradres, ps asf que dwo~ps do un perfadn con a 

Hut inal 50, 10 miir'; adeodutial*~ni on do ' iq Cannsitiraron la t"u 
y Ai trtri clii i Ii riolt co; ijifos . Mi~q adoit Wi o ( I adom) Ina inavt iimoa 
do? la1s qlldiroq l ) c-1; i dO -in ta qu inua V- el f i cone aIi liot os huioit l; 

on -Sptia i i al iM 1, 05,ds idcrits Wi auxionr ida ol pnirtrtntaile do agricti to
res qiot quoa -or ir qilinua por 9u ruiid'ado miurricierralps. Q1 
aplir~(CC duo I cow itiit-os eit Ia pricr ii mo so da todavfni on 
tod;f I 1t il 

Estns rewtidosln domwriu ran quC los rtroria jt' han sido capidos por e 
r ha Ci0 16.n rnt ; logrado n orarro rit~ ci 'nor fact or-' 
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qpe impiden In aplicaci6n (producci6n en cantidad suficienre, facilidad 
de e tabnra rin). 

No obst inttI p, ra mt jorar e I impacto do 1 proyect o en o 1 futuro, y dC 
acuerdo co('n l,- o va uac iones se han roi1ido on cuo01a a]g,1i s a]spe-,ctos: 

Amp liar ol grupo objer ivo a toda Ia fami Iia comunera , padres e 

hi jos. 

I nvestigar otros factores que impiden la aplicaci 6 n de conocimientos 
y on base a esto proponer alternativas para facilitar la prictica. 

Anexo
 

Cuadro 1. Estructura de cuitivos en c[ Ambito del proyecto COPACA
 

Cultivos % de s:iperficie % de familias
 

P Ipa W8100 
Cob;id 1 f 68 

tlaba s I 90 

TI1) rcui In 'mI,1nn-i1s 6 48 
l1 rw i 31 

Tr i go ) 30 
Avona 3,5 21 
Arv,,.ja 1 t8 
Io rLal izis 
(>Ilri VO' ;i s, I('iad 

0,4 
l,1 

8 
6 

Fuente : l)ia n6s tico sci nc1con1mico do 11 1111nidado (IId 1imbito do COPA 
CA, I986. 
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RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL CENPRO INTERNACIONAL DE
 
INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO (CuID) DEL CANADA EN BOLIVIA
 

Teodomiro Ordo~ez A.* 

En el Altiplano Boliviano, donde La agricultura esK I iiitada par las 
r.nd ici . , s .d'.',r, .;i de romppratuira y humedad. La quillila .,nominidi 
par los agricuIoawre', coma el "grino de oro", hoy en di'a e- uno de los 
cuirivos de mayor import i,: i, no sin par su rust cidad y ;uperficie 
cultivAd i. sino Ambien, por cons irlir el alimento isLco di Ia poblacin 
andi na. 

Al margvn de su aiLo vilor utri tivo, reconocido par los invest igadores 
genetistas y bilogos. No obsrante de su importancii, par touchos aies, 
esLP cul.ive ha sido relegado a un segundo plano, razin per la cual 
los renimienLos son hajos, utilizando sus variedades v t6cnicas tradicio
nales no sahr,,pasa Ins 5O kq /ha. 

En base a i s ani rici r.s ,'on;id 'ra,:0nes a pirtir del ,io 1963, ; empez6 
a OsL".i. ,r PsLe cuiLivu mIms ,_ril i.ilnvente; en la Estir in ixperimental 

l1 c i 14 nc ia Aronade PatiCamiVi; ni ss ,nCiln; rra l ici la Irovlon du 
del I)ep.rterlw, n do I.i liz, ,i ,ina alt itnd de 3.789 m.s.n.m. cuy.is car.c
terfsticas cl im.tici:; son: iomporaiura media de 8,7 0C, pre,: ipitaci6n 
media anual de 370 mm con uni media de I60 dfas do he LI Aa i 

Entre ,us principal'; act. ividdlies ge oncuntrn la generacluln de tecnoaloga 
on base a W inestigaion y expernmonta,:ion igropeclaria, dentro del 
marco social y ecoullmirc del ,:impo para ser adoptada por ls a'- gricIltores. 

En atencian al WlLtrior potulado, so in obtilnido resultados notables 
en las diferentOs iroas do investig idn 'spcinlmne, en la Seccion 
de CIltivos Andinos, qH,, cmo 'nit ire' principa 1 t ilno a IA quinuna. 
Coma result do d,:' los an",,riroes est_,dios no, nbruvo 1. vQiu edjti '";jama" 
en 1908 , con Unl r('11l i eint,) promedio de 2.00X)kg i lilt t.i i ri dition I 
de 500 kg/ha peso' .a oie idelanlo los rendimi, 'i!os d nivo l nacionaI 
continuaron si'.,ndo halos, pI r Io cual a partir Io I71-77, con el iuspicio 
det CENTRO NERN\CI[NAL i)E INVESTI ACioNI.S PARA El. I)ESARHI)II.O (wID) 
I)EL CANADA, so , qrabl,'ci un Progr ma ,,spc li , do, m ajorlMio in oelerado 
do este c: ltivo, logrndo resuiltidos sat isL ctrias on las di[-er,,ntos 
etapas de i iba o. Se I iberaron nuovis variodideldoh A 101.1 do iw i 
rendimino , bu''na cal idanl v ies.st,i' iA i c, ciion,; ,I ii.! iiri s idvorsas, 
junto I tocnicas de mjo:ramientri de iuIt. vo pira ln consuno a niveI 
rural como irhina , 1i";i C,)mo con t in do oxporrici n v m1 jo rir IA economfa 
del proil,,: otr. 

EsiriS viovas variodif''';s: Iluranga, Chucapaca y C imiri, con cir.ictorist icas 

sabresnlioines, domunrsran toner reodimi,nlros m Altos que viriedades:l IWs 
Real y Si jima (lii ilizia,! 'ello test igns). Lis mismas quo ban sida promo
cinnidas ,t,,qde W: g,qti 6n IQH5-86, on Ins diferentes a reas de cultivo 
de Bolivia . 

0!0-C Em, -a. P f.•Convenio 0 O-Canad5 i' Eoppri.enfil d im- ta Paz. Bolivia. 
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Los avances Ingrados hast:L [afecha con i f i-nanci mirncfo del C[ID-Cinad'i 
son satisfactorias y significativos. Raz6n pnr !a coal su Area de estuidin 
y acciAn se irpl iM a Ios lepartmenros de Potosf, rariji, Chuqui lca, 

y Cochabamba, cubrioend do est:a mnera el Alt iplino bol iviano en sus 

tres regiones dominantes de este cultivo. 

Sin enba rg a In anterinr en 1: stac An Experimentil do Ia tacam yai, 

considrrido como pi ote, so cont ini los trabajos de investigaci6 n 

fundamentalmente [a produccicn y multipticaci 6 n de semilla de las varieda
des l iber:d.is y promisorias. 

Par otro lndo, los rr,.ajos do mejoramiento por hibridac irn est, en 
F6, tantO Ils '..ir i dids amargas coma Ins dulkes, creando grandes especca

tivas do alto rendiraionto v contenido do protefna. 

Asimismo, Jos trAb-AI s do s eecin dt material andro-esteril parn I a 
obtenciin do h fhridtn crners i.,'s so encuent rtn hastante ado lantados, 
par lo quo s,v ,,nle qo en poc t ie po ,n.s o produc ir- n Ins primeris 

semillas comerciAilos con rendiminros ,sprados Io 3.000 k/ha. 

En 1o r oftoi . p r ic rt i c i n c "r- 'Ii oou ,ls dootl [ I iI, ,ainii ostudi-as 
respuon a. In frt i Ii in en I is ,tillrponto Inc ii iides ,&A Alt ipliAno 
(Norte, Co-enr v Sur), ,w iii '.ndi ptri PlIo di forentes I mntes (quhincos, 

org~inic as) de a,uerlo at Q. di pnibi 1 idi d on l me r ido v cibriidoc 
I is Wx)iienc[ s V rpquc milni n s de los Agricu i ros. 

En igua I forma so r rnh- n sobre e I control d;0 p 1 'ga. y enfertnedndes, 
con los ajustes necesarios a In canclisi6n y anlisis do los resultados 

de cada gestitn .grfcol . 

En base a todo Lo ,inter.or se ha intensificado y extendoid a todo el. 

pa As e I rilbajo do p romoci n de Ins varied.des mejoradas liberadas hasta 
La fecha como se : Sajim , c hcapaci , ltiringa, Canmiri, ltinarina y Saj:ama 

Amarantiforme, en Ia ciial so ha contado con la parr icipac iAn activa 

de Ins tecnicos do ExtensiSn do las Oficinas Regionilas del [.B.T.A. 
Creando, aisimismo, stbstacjiones experimentals especfficas para Ia 
invest:igaciAn do esto cuI tvo abrc nda do est a mane ra zonas [ti ri de 

las consider.td.is tradicionalos del altiplano para e culrivo de la quinna 
coma ser Villes y cabeceras do Valle, dada Ia aceptac iSn y gran uso 

He la quinua on estas regiones. 

Finalmeire, so dbo inoncionar sahro los "Trabajos do Sistemas de Prodin

cian", que aIcanzrn restl tadlos espectaculares con las nuevas tocnolog .:1 
que so v ap I ira en los "modeI as do sistemas de Anmupsr ra produccirn" 
Al Altiplin Cntral (5 coninidads), este Proyecto que se desarrolla, 
esti or tontr1 d n1 In bsquda do alternat ivas tecnol agicas aprop i adisa 

pa ra las condic ions del pequeiia agricul tar, ppra ostablcer mndel1os 
de prodcc iAn que signifiquen mejorar sus ingresos y eA nivel d vida 
,perando de sta f,[ rma s i isrema tradicional. 
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ENFERMEDADES DE CULTIVOS AND[NOS EN AYACUCHO 
(2400 - 3600 m.s.n.m.) - PERU 

Fernando Barranres Del Aguila * 

Int roducc16n
 

La rvg ion conprendidi por los Andes desde V-e.ez:ilea hasta Chile consti tu
ye una de las cunas de la agricultura y en ella fueron domestii:id.is 
per el hcmbre nnrcmrosas ospecios vwgo ilos de gran valor a lifwmnt Lci . 
Los vaII s in~o:rn'nn dct c I(o Id . las insinns Q las :.sn. v Iii r 
altas ' 3C0O - ".200 ) aIbergan i n.::' er,ih! s plan .Is que so ut i t/..in 
perInanentemone eon Ia ali nentaci6n "ie ls i)I i do,,o s Ests ' rui,-); 
nat ivos , par di,-rs is riznnes, ban sido no '1isdos a in se. Th r l.na 
durante nuch r e np;c; onttre ellos se ,ncunentFrin iel ollice, Ilanah: . 

oca, Ia jirrac ,cha, -I yic(6n, Ilaqiinia. .I ,im r., la : , I 1 1, 1,1 
la achita, Ia achira, 1i c.iiiihua, el tar.::, I ;iwinka v muchis n:ri 

mis. ) ntro lel c n-exo Izrfcola, las 7-'1 i: s nativisIFn. as, 
fuonteos iI inn ici. s v dee ii Il ad 'II e'srr lt, iaia col ica, p ,.. . 
nada han sido esuodiadas. En as ' inioa inns, ,racias al esruorzo 
de invest igadores p i.ne-o s quo nas Intcc ,ie rCn, estos cult i vos van 

siendo pro:egidos on bancos de ,,I 1 an1 v t Iizados en mianosr sr: i 

cant idades en et consumo ri,-rno un1 ,1 e 1 s aspec tos qo : Joe
IIt i.slro. i 

en Ia probIem tica !e e-uos cultIvos, I -, TnIf0rmec-des L i nen su I uc2 
e imporrtInci a, vindaonos COmprOidos a coi:tibuir de una 1 ora faneri 
con investigar sus eectos v difundir Ia inf ormaci6n. Este trEebaja 
es una contribucion ins it conocimiento de 1Ia sanidad vegetal en nuestrn 
paCs y 2n inel 1are0a 1ndini. 

Materiales y m~todos
 

Las mueitris de plianas enfermas se colct:aron de campos de germoplasma 
que man t Lne y ovallda la Universi dad dc Iluainanga y de las chacras dof 
agr icu 1t~or-; de vari is comu n id~ides, ub ir adas entre los 2400 y 3 60 
In.s 11. In . d c I d1,pa rran, d o Avacucho.anro 


El diagn6st ico se r-eal iz on 1i IaboraLori- _ od- Sanidad Vege al y F ;i-i 
gfa del Cutivo, donde tiene su se de eI Servicio Perinmnente de Diaan i i
co y Evaluacidn de Da~os par Pl.iagas y Enlarmedades, de In Univers [ad 
de lluamang . De c.oda enforod,d s, Li,-ne registrdo su proced,: i, 

hospedero, descripci Sn de s intOWm. tl. 1ng f, descripci6n mor~ol6gic~i v 
dibujo do estruccuras ftingos-, . Las medicianes v dibujo se hlcieron 
con la mayor iproximackan posib I ui l inando in mic roproye1Ctar y urn ii 

micromt -ico. Las muest ras en fe :n.- se p ros,ronI pa ra ineg r aI 
museo fitopcoI 6gi:n de plant-is i nJini-. 

Resultados
 

Los informes deraIlados do las descripciones de onfurmedades reportadas 
en ost a invesligoci rn so ban publicado en [a revista Cultivos Andinos 
vol. [1 - 1986, Vol. III - 1q87 y val. IV - 1988 del Programa de Investi-

Programa de CJltivos Andinos. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad de Huamnanga.
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gacion en Cultivos Andinos (PICA). En Ia siguiente relacion no se 

incluyen las enfemedades comunes o nis conocidas, solamente aquellas 
no reportadas pr,,vi ulo,, porque en eI volumnen 1I-1986 se hizo una 

extensa rvisin d, Iit.,itnri. nicion.il donde se dan a conocer muchos 

otros patgenu s on los lrivos andinos. 

En cada una do lis 4pncs o cirnp iiTs igrfcolas evakladas, so abserv6 

varictonos an 1A in ,ici i t ci sidd do las on remdados . Los 

aios secns p, irn 1 proncki do poohs y determincdas onfOrmedades 

bioticas; rTn r ris iw1S n, 1) lnnnedos o mtoy hmedos apAro':on Ais enfer

edades, comitithns n1., Lc mis 10 s cult ivos.o ii15, IT.rso Sisctp- iblos 

En base i o5t i c in or. stic, cr-oomos qio no es suficionso ,no o dos 

:inos dIC obspivxic isiss pir hicor i nforonc iaiS 

Relaci6n de fitoparisitos no reportados previamente en Ayacucho para
 
cultivos andinos (1987-1988)
 

[specie Mombre Enferiedad propuesta Diagn6stico del pat6geno
 

co.nn
 

Amaranthus Achita Mancha pajiza circular 	 Complejo de
 

caudatus 	 Phyllosticta
 

Ascochyta
 

Leypthosphaerulina
 

Colletotrichum
 

Necrosis macr 6tica Foliar Macrophoma so.
 

Enanismo-mosaico Virus (?)
 

Necrosis de nervaduras 	 Phoma sp.
 

Canna edulis Achira Mancha de 6xido 	 Complejo de
 
Phyllosticta y
 

Mycosphaerella
 

Arracacia Arracacha Antracnosis Ascochyta sp.
 

xanthorrhiza Septoriosis Septoria sp.
 

riz6n Foliar Alternaria 5p.
 

Pudrici6n de tallos 	 Complejo de
 

Sclerotinia sp. y
 

Fusarium moniliforme
 

lpomoea batatas Camote Punto blanco 	 Alternaria np.
 

Necrosis aureolada Ascochyta sp.
 
Tiz6n foliar Alternaria sp.
 

Polymnia yac6n Necrosis marginal 	 Alternaria sp.
 

sonchifllia
 

Oxalis tubero';a Oca Cercosporiosis 	 Cercospora sp.
 

Uilucuq tuhernwss Olluco Mancha foliar 	 Lepthosphaerulina sp.

Mancha Foliar 
 Phoma sp.
 

Tiz6n Foliar 	 Alternaria sp.
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Relact6n de fitoparisitos ... Continuaci6n
 

Especie Nombre Enfermedad propuesta Diagn6stico del pat6geno
 
con6n
 

Micoplasmosis MLO (?)
 

Enan smo-mosaico Virus
 

Cyclanthera Caygua Septoriosis Septo ;I p.
 
pedata
 

Lupinis MUt3bilIs Tarwi 	 Mancha parda Pleiochaeta sp.
 

Trcp3eolum Mashua 	 Tiz6n foliar Alternaria sp.
 
tuberesum 	 Halo clor6tico Cladosporium sp.
 

Mancha parda Phoma sp.
 
Esclerotiniosis Scierotinia
 
en tub~rculos sclerotiorum
 

Chenopodium Quinua Cercosporiosis Cercospor3
 
quinoa chenopoJii
 

Mancha parda 	 Ascochyta
 

hialospora
 

Cucurbita Calabaza Necrosis clor6tica Ascochyta sp.
 

ficifoli a
 

Cucurbita Zapallo 	 Mosaico Virus WMC-2
 
maxima 

Septoriosis Septoria sp.
 
Pudrici6n de f;-utes Phytophthora sp.
 
Micoplasmosis MLO (?)
 

Cucurbita spp. Qawinka 	 Pudrici6n blanca Phyto;-hthora sp. 
Pudricion acuosa Sclerotium 

rolfsii
 

Posaico Virus WMV-2
 
Pudrici6n seca Fusarium olani
 

Pudrici6n negra Phoma sp.
 
Verticiliosis Verticillium sp.
 

Antracnosis Colletotrichum sp.
 

Pisum sativum Arveja 	 Septoriosis Septoria Sop.
 

Vicia faba Haba 	 Mancha oval Phyllosticta sp.

I 

Mancha parda 	 Ascochyta sp.
 

El agricultor poco hace para coimbatir las enfermedades en sus cultivos,
 
pero los pesticidas que aplica a In papa son tambidn usados en forma
 
indiscrimninada para las deneis especies cultivadas. Durante los 6ltimos
 
ocho anos *se increment6 considerablemente el uso de pesticidas en Ayacu
cho, lo cual puede influir en las alteraciones fitopatol6gicas observadas.
 
Tamnbi~n es posible quo tales enfermedades hayan existido si 2npre, pero
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mashiia cloroltico"l-"hlalo 
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Asocyt . \inii 
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Yac6n - "Necrosis marginal" 

Alternaria sp. olluco - "icoplasmosis" 

•~ ~ .,- ~~7-' ,7.. 

proliferaci6n de brotes 

("Escoba de bruja") 

conidioforos conidias 
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pasaron desap,,rcihidas por [A I Ea do inter6s o porque no causan daios 
significacivos. Por ot ro lado, el aumento de I ntime ro de var iedades 

o espec is introdc idas a Ayacucho const i tuye ot ro factor parn el incre

mento do onfermod des. 

Aunqiie son much is lAs alt"r iciones quo pi.:locen lns cult i vos andinos 
orn nuosrrn Kipir: iuto, viri s do elias no son importanres, especial

emneI is ontermedades fungosas (con aigunas uxcepciones); pero todas 
ollas, a l irgo o modiino plazo, constituyen oroblemas porenciales sobre 

todo las vir,;is y miroplismtic s. Dadas las condic jones de cultivo, 
principilmente Pn secino, sOn las alter aciioes climnticas (sequfas, 

heladis, grini zadas e inundacines) las quo ras in Ps miyroes diPs 
anualiene on todis los cuii ivns , sin excepc in. Lo s enfermedades 

bi6tics son ms n menos f Aci les do evitLar o proveni r, pero Ias ahi6ticas 
t ionen muy pocas pos ibi Iidades de preveni rso; iunque nl-st ros antepasados 

tuvieron sus tejic nc as para ,vi tar o reducir los [octm-, nf,-gativos del 
c I i rn , hoay en d fa no las conoc(rumis o poco q tihenes do i las, de mode 

que es to lo un rto recuperir y uW ii zat tales prict icas ancestrales. 

De muchas do las enforined.des propu stas, Au no tonemos certoza de 

su etiolngha; quedan pendiontes lIas pruebas do parogenicidad y los 
estudios opifitiil6gicos; anque las prinernrs pruebis do control ya 
han sido ofectivas, nos faltan evidencias mis definitivis para prnponer 

un manejo integral.
 

Consideramos que estos a'poctos b-isicos no, van a permitir, ms adolante, 
encadonar una serie do principios -y practicas para proteger nuestra 

ocologfa y utilizarla mejor en ta producci6n de alimentos. Esta contri

buci6n al conocimiento esperamos pueda servir para tal fin on alg6n 

memo n io. 
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CARACTERIZACION DE LA EPIDERMIS FOLFAR EN [7 CULTIVOS 
AND[NOS PARTE 1: CELULAS EPIDERM[CAS
 

Germnin F. De la Cruz Lapa y Fernando Barrantes del Aguila* 

Int roducci6n
 

Los cultivos andinos alimenticios, tienen una zona ecol6gica muy particu
lar, desde valles relativamente ch1idos hasta zonas de puna; donde 
las :ondiciomes climitoi 6 gicas y metwreol6gicas son muy adversas para 
otros cultivos por su baja temperatura, sequias marcadAs, frecuencia 
de luvtis rnuv viriatas V stuelos miy heta rogencos . Mluchas espec ies 
han sido seleccionadas evoltuivamente par la naturaleza y domesticadals 
par Ai igrictl tor indin. -stisaspecics h.n desarroliado caracterfsti
cas morfolgicas qu los pormitL dosirrol I ir si mert:abol i smc peservin-
do la continuidad de su ospcie. Una de las caracterfsticas morfal6gicas 
muy importantis Ps Ai tipo de epidermis foliar, que lKs permite contra
rrestAr las condiciones advwrsas cl matol 6 gicas adnmis, que les sirve 
comaO medio da defnsa contra ritopa-6ganos , qua los podrfanr ,Abiar durante 
'o cic A do crecimiento y dasarrollo. 

Objet ivo
 

El presente trabajo tieno coma objetivo hacer un estudio do caracteriza
ci6n de Ia epidermis foliar en cultivos andinos alimenticios, teniendo 
on cuenta las chlulas epid6rmicas, como un primer avance, orientado 
a interpretAr mejor su fisiologfa ligado a su ecologfa. 

Materiales y m~todos
 

El prosente trabajo se realiz6 en el laboratorio de Sanidad Vegetal 

de la Faculitad de Ciencias Agrarias, perteneciento a la Universidad 
Nacional de San Crist6bal de Iluamanga. 

Para su desarrollo se utiliz6 las especies cultivadas andinas siguientes: 
papa amarga (Salanum juzopczukii), papa amarga (Solanum curtilobum), 
oca (Oxalis tuberosa). olluco (Ullucus tuberosus), mashua (Tropaeolum 
tuberosum) ; haba (Vic ii faba), quinua (Chenoood ium qu i noa), ca i wa 
(Chenopodium pailidiciulc ), tarwi (Lup inus mutabili s), achirLa (Amaranthus 

caudatus); calabaza (Cucurbita fisifolia); qawinka (CAcurbita moschata 
y C. ppo), cavw.i (Cwclanthera pedata); achira (Canna edul is), yacon 
(Polvmnia sonchi rol ia ,,r;I racach," (Arracac ia xanthorrh i z ) , camote 
( [pomoca ba tat:r ) Los que f[leron co]ictadas en eI Bnnco de Cermoplasma 
del ProgrAmi do Invstigacian -n Cult ivos Andinos. 

Se tomaron hojas dol tercia media a las cualos se les sac6 porciones 
epid6rmicns tanto do! haz como del env~s, se hicieron montajes respecti
vos, de los cualas 'e midieron lis cUlulas ostomiticas, se contaron 
y clasificaron do acuordo a su morfologfa. 

Proqrama de Investigacibn en Cultivos Andinos (PICA). Iniversidad Nacional San CW Oist

bal de Huamanga, !Ayacucho-Per,. 
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Resultados y discusi6n
 

1. De la distribuci6n y n6merode estomas
 

La distribuciL n de los estomas en los cultivos evaluados fue casi homog6
nea en unr prnporcion do [/1 (ha z/env) en todos los granos-semilla 
y en las papas ama rgas; ino obstanto qu la posic i6n do sus hojas estan 
orientados dorsoventralmente (pApa, tarwi, achita y haba), y en algunos 
mAs o menos vertical (quinua y caniwa), como observ6 Hayward (1953). 
Cabe seialar que en Ai caso Jel olluco y camote Ia proporci6n Cue de 
1/2 que es comtn en las plantas mesoffticas. 

Meyer et it (1970), haIl6 una prcporcion de 1/3 en S. tuberosum, Ai 
cual es difer e tP a los qi'e hallamos en las papas arargas. Esto nos 
Tndica que existe diferencia marcada entre especies y mis atin por su 

u,c, eco 6gica.
 

No se encontro estomas on el haz de oca, mashua , yac 6 n y arracacha; 
en escasa cantidad en achira y calabazi , posiblrnente sea un caraicter 
de adaptacin ecol6gica, ya que Ia mayorfa de estas especies stis hojas 
tienden a sir sucuientas; ello ovira la excesiva evapotranspiraci6n 
on 6pocas de escasez do agua. 

En ninguna de las especies evaluadas estuvieron ausentes los estomas
 
en c! envos.
 

En las especies evaluadas por Fahn (1978), Meyer (1970), Ia mayorfa 
mesoffticas y aigunas intermedias con las xerofftjcas; el rango del 
n6mero de estomas es de 3.300 a 54.000 estomas/cm ; e las especies 
andinas evaluadas el rango es de 4.642 a 61.893 estomas/cm ; Ia presencia 
de un mayor n6mero, es favorable desde eA punto de vista metab6lico, 
pues le permite una rpida asimilaci6n del C0 en las 6pocas de buzn 
suministro de agua y completar su desarrollo en esa nusma 6poca. 

La frecuencia de estomas en una misma cara de la hoja es muy variable 
motivo por eA cual la desviacikh estindar es grande en todos los casos, 
como se puede ver en el cuadro 1. 

2. Del tamaio de los estomas
 

El tama~o do los estonmis es reportado para el cultivo de malz y trigo 
por Moyer et at (1970), s61o de la opidermis inferior los cuales son 
peque2ios en conmparac iSn con los encontrados en Ai presente trabajo. 
Los esnomas mis pequeios corresponden a Ia cailiwa i (haz 75,3 + X"rdfa 7,0 
60,3 + 4,3; en A -"-v6s 91,9 + 5.8 X 78,2 + 7,7 micras), en La qawinka (haz 

72,3 6,7 X 55,1 P 4,1; envs 70,1 + 4,1 X 59,5 + 4,1 micras) y los esto
mas mis grindes corispondn i i h~ba Qh z 168,6 - 16,2 X 112,4 + 11,4; 
envws 172,2 8,5 X 111,h 7,2 mi ras) y a las papas imargas on proiredio 
(haz 127,5 14,7 X I1 2,4 7,9; onv s 24,5 1 ,4 X Q7,15 - 7,8 micras). 
Las drmis ospecies osc Ilrh on se ringo ; lo lque nos perin to inferir 
que en Ins especies andinas, adem.is de tener mayor n6mero tambi~n tiene 
estomas grandes (cuadro 2). 

3. De la.clasificaci6n de los estomas
 

Existe muy poco material bibliogrifico sobre la clasificaci6n de estomas.
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Cuadro 1. Ndmero de estomas/cm 2 en diferentes especies andinas
 

(promedio de 30 contadas) 

Especte Haz 

- TUBEROSAS 

a) Solanun juzepczukii 23 431 

b) Solanum curtilobum 22 989 

c) OxIlis tuberosa -

d) UluIII'cus Luberosus 5 261 

e) Tropaeolum tuberosun -

GRANOS Y LEGUMINOSAS 

a) Quinua 11 '273 

b) Tarwi 15 473 

c) Achita 13 174 

d) Caiiwa 6 631 

e) Ilaba 6 631 

- RAICES Y CORMOS 

a) Yac6n -

b) Achira ---

c) Arracacha -

d) Camote 11 958 

- CUCURRITACEAS 

a) Calabaza ---

b) Qawinka 46 420 

c) Caywa 

- No tienen estoma 

- Casi no tienen 
No se cont6 
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Env's Haz/env~s
 

20 557 1/1
 

24 978 1/1 

4 642 

8 842 1/2 

30 947 

12 732 1/1 

13 263 1/1 

15 473 1/1 

8 841 1/1 

6 631 1/1 

24 315
 

22 105
 

26 526
 

22 104 1/2
 

61 893
 

61 893 1/1
 

21 950
 



Cuadro 2. TamaRos de los estomas en diferentes especies andinas
 
(promedio de 30 observaciones en micras)
 

Especies 
Largo 

H a z 
Ancho Largo 

Envs 
Ancho 

TUBEROSAS 

a) 
b) 
c) 
d) 

e) 

Solanum juzepzukii 
Solarum curtilobum 
Oxalis tuberosa 
Ullucus tuberosus 

Trocaeolum tuberosum 

123,) 
131,0 

-

146,6 

-

92,4 
112,3 

-
92,9 

-

121,0 
128,1 
161,2 

96,6 

95,6 
98,7 

102,9 
-

88,2 

GRANOS Y SEMILLAS 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

F) 

Quinua 
rarwi 
Achita 
Cafiwa (precoz) 
Cahiwa (tardfa) 

Haba 

103,9 
84,2 
70,1 
86,4 
75,3 

168,6 

93,4 
88,5 
71,4 
80,6 
60,3 

112,4 

98,7 
90,1 
79,1 
91,9 
69,7 

172,2 

92,5 
97,9 
65,1 
78,2 
57,4 

113,6 

RAICES Y CORMOS 

a) 

b) 
c) 

d) 

Yac6n 

Achira 
Arracacha 

Camote 

-

92,4 
-

115,6 

-

65,6 
-

97,6 

109,4 
92,4 
106,8 

108,9 

89,5 

68,6 
66,6 

95,7 

CUCURBITACEAS 

a) 

b) 
c) 

Calabaza 

Qawinka 
Caywa 

-
72,3 
** 

-
55,9 
** 

67,9 

70,1 
96,0 

55,7 

59,5 
72,3 

Simbologfa 

- No tiene estomas 

' No se midi6 
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Una de las clasificacines mAs modernas es el presertado por Fahn (1978); 

en base a osta referonci.t se han clasificado los estomas en los cultivos 

andinos alimenticios; gonoralmente los estnmas son do tipo anisocftico, 

onomoc rL ico i int rmdin o nt ro don: caso prevaleceun Ins en que el 

tipo ,nisActI i,-, q" , dofo~uifl .WlMiWn,-,,n)oflCon caso contrariotic,,, 


C). n ius so oucamt r liTrermdiOS 

lnomrtioc ht ico v at inoa c:,, donora i nnda'o. anIol-.tc iC riC f En 
inom- Ini s Kco I n isas ha a 	 ontro 

( iC o. 

caso do la ,chira sus ,scmis son pArecidos al tKpo 111 do Ins monocotile

dotrs prp it-, p-r F'"ilt (1978); por In cual se hIm clasificado como 

una v i r-i a t' I Ii cho i po. 

El n otI a t-i. , dos c I ,s s de estomas; en el haz os parac t ico y en 

el envos es .aoccitco; :ambidn La achita presenta tipo aniso-actinocfti

co en -I haz y en el env6s anisocftico; esto nos indica que Ia variabili

dad de los tipos de ostomas, -isimismo, so puede presentar en una misma 

especie. 

4. 	 De la morfoiogfa de las clulas epidrmicas
 

Las calulas quo rdLm d ss ostomas y que const itiuyen la mayor cantidad 

de component-os del sisrema d~rmico presentan tormas muy variadas, tamano, 

forma y grosor do sus pnredes celulares. Se observa tambi6n la presencia 

y/o ausencia de los estemnas. 

Conclus iones
 

Bajo las condiciones del presente trabajo y en uncin del anlisis
 

de los resultados concluimos que:
 

1. 	 La distribucidn do estomas no es homogena en todas las especies 

andinas, estando ,usente en e haz de la hoia de oca, mashua, 

yac6n y arracacha, incluso la distribuci6n no es homogenea en 

una misma especie. 

2. 	 En los cultivos andinos evaluados, el ndmero de wstomas varia
 

en un rango de 4.642 * 1.768 y 61.893 v 6.764 estomas/cm
 

3. 	 El tamaio do ls estomas es variable.
 

4. 	 L-s cucurbitc eas t.enen estomas a Iomoc L'ico; el yac6n, papa,
 

olluco, haba y nrracacha tienen el tipo anisocftico; la oca y
 

Ai olluco (en cl haz) tienen estomas Paracfticos; las demis especies
 

varfan de anomo-actino y anisochtico; la achira, tipo III de las
 

monocot iledonieas.
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CLASIFICAC[ON DE LOS CULTIVOS ANDINOS EN PLANTAS DE
 
FOTOSINTESTS C-3 Y C-4 DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS
 

ANATOMICAS DEL MESOFILO DE LA HOJA
 

GermAn De la Cruz y Julio Valladolid R.*
 

Int roducc i6n 

La Regi6n Antina de S,dainerica es uno de los 'megacentros de las plantas 
cultivadas" en el ,undo. Se considera a la parta andina de los Andes
 
Centrales entre 2.000 a 4.000 m.s.n.m. come Lno de las diez "regiones 
primrias" dUnde so ,rigin 6 tin tipn do agricitii a camposina (Zlikovski, 
1968; Darlin rtn, 19T5h y Kupzov, 1955; citade par Zoven y Dower., 1962). 
AlgunAs plantis a imnr icias de gran importancia mundial ronen un 
maximo de diveri,! do firmis on esri rpgicn, muchas de Wlas priictica
mente deqstne id-is pari la pablIaci6n urtana de grandes ciudades 
del Pori, r h, s' P1 cit.iva import[ncia nurricirva (Antunez de Hayolo, 
1981 ), pr In ,nino, r no: iiportancia sociril para In poblaci6n campesi
na. El presonie t ribij tiono coma objet ivo principal clasificar las 
plantas Wii jn irias indin s en plantas C-3 y C-4 de acuerdo a la antomfa 
del mes6fi la do sus hojis y a las condiciones ambientales donde mayormente 
crecen y so learrolIan. 

Materiales y mttodos
 

En el Laboratorio de Sanidad Vegetal de la Universidad Nacional de 
San Cristbal do Huamanga, se realizaron cortes transversales en date 
especies do plantas andinas, provenientos del Banco de Germoplasma 
de Programa do fnvestigacton en Cultivos Andinos (PICA).
 

El procedimionto consisKt6 en recolectar hojas del tercio medio de 
cada especie, manteniindolos en refrigerac 6n dentro de frascos de 
vidrio con Ia soluci 6n conservadora de Lavdosky. En cada hoja, con 
un micr6tomo de mano so hicieron varios corres Lransversales principa
mente de la parte media de la hoja y a la altura do la nervadura central, 
se hizo el moncaje respectiva t i bendo en algunos casos con lugol para 
observar y diferenciar mejor algurnas caracreristtcas de la anatomfa 
del meskfilo. Las mrejores preparaciones so dibujaron con la ayuda 
de un microproyector. 

Adem4s, de anotar las caracterfsticas anat6micas coma: presencia de 
clor~nquima en empalizada, clor~nquima lagunoso, presencia de cdlulas 
perivasculares, meskfilo areado, mesafilo compacco; se cont6 el nrmero 
de haces on Ln nm de corte transversal de la lAinina foliar, a partir 
de los haces vasculares de Ia nervadura central, se hicieron siete 
contajes par especios y se tom6 un promedio. Se hizo cortes transversa
les en hojas de planta de mafz, que es tcpicamence C-4 y en plantas 
de papa dulce que es tKpicamente C-3, para que sirvan coma Lipos de 
comparaci6n. 

Programa de Investigacin en Cultivos Andinos (PICA), Universidad Nacional San Cristd
 
bal de Huamanga. Ayacucho-Per.
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Resultados y discusi6n
 

Se encontr6 que las plantas tuberosas juntamente con las que producen 
rafces, como el vacon y la arracaha, granos como la quinua, ca~iwa 
y tarwi ;on plintas C-3; Zvietcovich, 1976; tambi6n determin6 que 
las Chenop)odi arC, s qui na y ka-i)ia son pl ntas C-3. El nafz, la achita 
y el atajo prosentan ctIracterfsticas de LIs plantas C-4; esta determina
ci6n esti de acier.io con la afirmaci5n de Arias, 1979; que indica al 
mafz y lais Airinr->aces: ichita v el at jo cmo plntis C-4; por 
otra pa C [ t,-;tas plant s Oncuent ran su rango mayor adaptacion entire 
los 2.000 a L.0 n.s.n.m., que on .\yacucho corrosponden a Las quebradas 
o valles -,iraclerizidos por su vegoracion xorof tica, con alta luminosi
dad y tmpora ni., j'io son lis c ondic iones (Ionde me jor funcionan los 
sistemas ,.nz i91r i cos L ipo C-;. I.i inaiyoria do las )lalntas alimenticias 
andinas C-3 se enctiontran n el rango de 3.000 a 4.000 m.s.n.m. donde 
exist:en mavcz:r IuI Id v 1 Is TeInpe rIturas son mis bajas , qje en las 
quebradas o val los; adomn s, n Ia 'cocique comp rede eI ciclo de creci
miento de osas pI intas , debido a la aLta nubosidad, la lumninos idad 
es baja; todas estis condiciones han determinado que las plancas formdn 
un mecanisino de fotnsfntosis tipo C-3. 

Cuadro 1. Caracterfsticas anat6micas del mes6filo de la hoja, niTmero de
 
haces vasculares y clasificaci6n de doce especies de plantas
 
andinas en plantas C-3 y C-4. Ayacucho (2.700 3.600 msnm)
 

Especie lipo de Presencia NGmero de Clase de
 
ces6filo cilulas haces vasculares fotosintesis 

perivasculares X/mm lam. 

TUBERCULOS
 

1. Papa aereado no 0 C-3
 
2. Oca aereado no 0 C-3
 
3. Olluco aereado no 2 C-3
 
4. Mashua aereado no 0 C-3
 

GRANOS
 

5. Mafz compacto s! 6,2 C-4
 
6. Achita compacto sI 4,0 C-4
 
7. Atajo compacco sf 5,1 C-4
 
8. Quinua aereado no 0 C-3 
9. Caliiwa aereado no 0 C-3
 
10. Tarwi aereado no 0 C-3
 

RAICES
 

11. yac6n aereado no 0 C-3
 
12. Arracacha aereado no 0 C-3
 

La fotosintesis no es un proceso invariable, la mayora de las plantas
 
de cultivos andinos son C-3. La fotosfntesis C-4 es una evidencia
 
de la gran variabilidad y adaptaci6n de las plantas a su medio ambiente.
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La mayoria de Ias planras snn rapaces de efocruar cierra carboxilaci6n 
secundaria como lo hacon lIas plant as .-4, existe una gradaci~n, por 
lo tanto no sorma r Ire quo en los t ribajos mis deallados, considerando 
[a diversidad de varijdados d cidi ,speci,, se logre doerminar esta 
diversidad do mecanismos do fijacik deI CO.); adornis, pan aqi 1uellas 
plantas q;o cr.:on en rr los 4.000 0.500 como las papasa cn.s.n."m., 

amargas, kWiwa, maka ([_epidum mevenii), plintas silvestros y pastos
 
naturales, se oncjontran otras vfas netab61icas fotosintcticas, acompana
das do ot Y, :oraq M1.mioic.s quo les cantiOren vrntcijis p ira croer
 
y desarrollirs, la.o las condiciones especiales que se encuentran a
 
dichas alturas.
 

Conc lus iones 

Bajo las circunsuancias en que se efecru6 el presente trabajo y de
 
acuerdo a las discusiones de los resultados, se pueden reportar las
 
siguientos conclusiones: 

!. 	 De las pianvas alimenticias andinas ostudiadas las siguientes pueden
 
ser clasiftcidas como plantas de fotosfntesis C-3. Tuberosas:
 
Oca (Oxalis ruberosa), olluco (Ullucus tuberosus), mashua (Tropaeolum
 
tuberosum), papa (Solanum tubprosum) sub-especie and gena); Granos
 
y semillas, quinua (chenopodium quinoa), Kaiiwa (Chenopodium pallidi
caule), Lamwi (Lup -,_is nmu l-b[is); Ra ces: yac6n (Polymnin sonchifo
tia), arracacha (Arracac ia xanthorrza).
 

2. 	 Por la anatmxii de sus hojas, tipo Kranz, pueden ser considerados
 
como plantas C-4; Achita (Amaranthus caudatus), atajo (Amaranthus
 
hybridus), mafz (Zena mvs).
 

3. 	 La mayorfa de 1is planras C-3, oncuentran un rango de mayor adapta
ci 6 n entre los 3.000 a 14.000 m.s.n.m., donde existe mayor humedad 
y menor rempnatura, mient.ris que en las quebradas y valles interan
dinos con vegetaci6n xerofftica, situados entre los 2.000 a 3.000 
m.s.n.m, se encuentran condiciones de alta temperatura y luminosi
dad favorable para las planras C-4. 
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CARACTERIZACION DE UNA POBLACION DE POROTOS (Phaseolus
 
vulgaris L.) INDIGENAS DEL NOROESTE ARGENTINO
 

Narfa del CArmen Men~ndez S.* y Rut Margarita Solari**
 

Los valles h6medos de Ias provincias do Salta y Jujuy son regiones 

importantes de diversifiaciMn. En ollas Ain so practica un sistema 
de agriculLura pcimLi,.'o bAsnO on el maz, 1,as papas y los porotos 

(Parodi et il, [939, Pirodi, 1066, Debouck, 1936, Ottonello et al, 
1987) y so puodo onconcrar uni ,grin variedad do formis locales tradiciona
les de poroto quo se han manrenido a trawls do los Aios en las huertas 
Eamin liaras. En Ia .ctiilidad, su uso on la alhmonr:acion so ha restringi
do y, a medida quo pasa el tiempo, aumenta Ia a xtoerna, yinfluonc i, 

Ia introduccion de cult ivos torineos poue en poligro ol niiateninaiento 
do los cultivos t:radicinnales y provoca una pordiIa pAul tina P irreversi
ble de su variibil ii ad gernlticA. Para evir-ir esa ornsin genotica 

es necesarto coloccionar las pobiicionos localos y sus priontes silves
tres antes de quo scan pordidas definitivamente. 

El Laboratorio "N.I. Vavil ov'' posee una colecci6n do 23 ontradas (acce
siones) de Phasoolus vullaris L. (poroto comin, frijol) provenientes 
de las provinCias de Sai y Jujuy (figura 1), las que se mantienen 
en una cAmara de trio con u na aemperatura do 2,8°0, sin control de 
humnedad. 

Para que esta variabilidad puoda ser utilizada rAipida y eficientemente 
por los fitomejoradores, que es la meta principal de los Bancos de 
Germoplasma, es necosario realizar IQ descripcion del material y la 
estimnacin del grado de variacion dontro de La coloccidn. 

Con el prosente t rabajo se ho comenzado con In caracrizaci6n preliminar 
de la colecci6n, iniciando il estudia sobre una poblaci6n identificada 
con los N VAV 3716 v 3733 (La sigla VAV identifica Ia colpcci6 nconserva
da ep eA Laboratorio "N.f. Vavilov"), proveniente de In localidad de 

Iruya, Provincia do Salta (220 47' Lat. S, 650 16' Long. W y 2.730 
msnm). En ella so do imiraron nmeve formis di erentes sobre la base 

de los sigutentes cracteres do a semilla: color primario y secundario 

del tegumento (1), Jiseho de distribucidn dl color secundario y forma 
de la semilla, las quc se identificaron como: VAV 3716-A, VAV 3716-3, 
VAV 3716-C, VAV 3716-E, VAV 3716-F, VAV 3716-G, VAV 3716-H, VAV 3716-1, 
VAV 3716-J y VAV 3733-A. 

Para su car.cterizacin se utilizaron 32 atributos vegetativos, reproduc

tivos y bioquimicos, elogidos sobre la base de los trabajos de Puerta
 
Romero (1961) y do los DescripLores del IBPGR (1982).
 

Los atributos vegetativos y roproductivos se refirieron a observaciones
 

Universidad de Buens Aires, Facultad e Agrnomla, Citedra de Botinica Ageicola. Labo

ratorio de Recurso3 Genticos Vegetales "N.I. Vavilov" Avenida San Martin 4453 Buenos 

Aires, Argentina. 
'- Instituto de Gcntica, Instituto Nacional de Tecnologfa Agropecuaria (INTA), 1712 Cas

telar, Argentina.
 
(1) El color mus claro se consider6 como primario y el mas oscuro como secundario. 
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fenol gicas rn eI c rltivo y a crict -es ct iIlitarivos y cuantitar ivos 
do Ia plIan t, t fruto y I, semil la. En conto las biaqufmicos so 
determin6 el porcentijo do prote/nLis (2), Ki presencia de gluc 6sidos 
cianogenticos I ), asf cmo eA estudia del poliiortismo elcLtrafretico. 
Para lIa elct io resis en Ph i ido ; iql in4 el ,. -do do S pirroin 
y Bush k Cl 3 5 modi f ic i,n par Had - iH t 1 	 i i i l 1i o ,t 
m~todo J-, Ptv1\'." - v k-!'dd I '114)AOe 


Los v.-iloros prm-di-, do' .s c inco . nos do cult ivo p~ira ls car3cteros 
cuatnWi i ,s do los friut s v I is semi I s fuoran somr idos a anAl isis 
estadfs: 1C , reu i '..nune iril isis de vatrianza, prueba Uo comparaciones 
mltiples de pronedios per eA test de Duncan y correlaciones entre 
caractere ('i). 

Resultados
 

Tolas 1 is Farmus poseen hab ito indete rmnado f repador , to que es propio 
do I is ,aridip, primitiis de poroto (Mi rinda CoI fn, 168, Wvi seth, 
1954). So compartanr, comy .nualPs, con un t ,,mpo de emergenc ia ent re 
11 y 28 df is, ,lcinzalr:n, vlen Flrrci,.An entre los 113 y 119 dfas. 
plena fricti.ficacit antre Ins 120 y 130 dfas y completaron su cicle 
biol 6 gico cnt~re 1raIs 1+) y Ins l'WO d'as. 

Los 	lgwnh s ni nrs ,)n en W.s nueve fEormas, de color am.arillo chlro, 
con presenckii do ,sthis oairis on VAV 3716-8 y VAV 3716-1, ligerimonto 
curvadAs i rec, is ci A r stro mediano (6-10 'Tm. Puarta Romero, 
en posiciAn m:rginril! v irquada. Su longitud as de 8,43 a 10,53 cm, 
su inchura ,do 0,7 1 1,25 cm y si groso'- do 0,92 a 0.97 cm. El nunhero 
de smil lis por f[rir, oasci la entnre 3 y 4 v et do frutos par pIanta 
entre 21 v 44. 

6
La secci rn do tW.A legumbres inmaduras tomada sobre l material conservado 
en formol-Ic ido ctc ) (FAA) corrasponde at t i pe r, (IRF, 1982). 

Los coloras primar io v secundario dl tegumnrto de la semi I la, el diseao 
de di stribuuin del color secundario y la forma do la semi I Ia se mantuvie
ron en cada una do IUs nueve forms on los cultivos de los cinco aios 
(figuri No. 2).
 

la form.a do Ia smi ii vrfal entre esfrica, oblonga y olptica (rndice 
"J" de Puorta Romero, 1961). El tamnio de la semnl la vrfa entre 1,83 
y 0.90 cm &a longitud, 0,85 y 0,73 cm de anchura y 0,70 y 0,56 cn de 
grosor oscilando A peso de cion semillas de 57,1 a 34 ,8 g. El contenido 

(2) 	 De ermiriic i n efectuidi pir e [epartamento Je B-omatolog a y !aictr ibn Experimental 
de la Facultad de FarmaciA y Bioqurmica de [a IJniversidad de Buenos Aires, ';eg n el m6 
todo de kjetjahl. 

(3) 	 Oetermiric,"n efecj:ida por K. ,,tedra de Farmacologfa de la Facultad de Farmacia y -

BiEquimir Je Ia :niver;idid de rienos Aires. 

(4) 	 Los anili-is estadlnti, 5 fiprin reali.adss en Ia Unidad de Estadrstica del Centro In 
ternacinil deA qr iul.r, T'-pial (C:AI), Call, Colombia. 
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protetnico es de 19,34 a 22,361 y ninguna posee gluc~sidos cianogonkicos. 
En todas las formas eA color del hi o ,s blanc, y e1 togumento brillante. 

El an.liss I& la protenas dA reserva reallzado por el nict-odo de 
electroforesis en ph alcalino peruinii6 la formaci&n de trus grupos. 
E1 misno n.]2 94 an r[ icido nsr , uniorf ido I -,n 1 proteinograma 
(figura 3).
 

El ,nili is ostAdst ico do los caracteres cianr, itativos del fruto y 
la semillA ha dAdo los siguintes resuirados: 

An~iisis de varianza de los caracteres
 

Caricter C.V. F. P.R. 

Longitud Ao fruto oW296 8,03** 0,0001
 
Anchura do truto 6,2234L 6,65** 0,0004
 
Grosor de frito 5,0912 4,04"::e 0,0066
 
Longitud ,I semilla 8 A2W7 10, 59** 0,0001
 
Anchura de semilla 7,2159 3,16** 0,0084
 
Grosor de s, ill.A 9,3128 2,62* 0,0232
 
Peso de 100 s millas 11,6709 6,760* 0,0001
 
Semillas p.)r tr:iro 9,6225 2,8l 0,0326
 
Frutos por pilJra 34,8476 0,76N.S. 0,6447
 

* significativo ** Muy stgnificativo N.S. No significativo 

Matriz de correlaci6rn de caracteres
 

Carcter Longitud de Anchura de Grosor de Peso de 100 Anchura
 
semilla sevilla semilla semillas fruto
 

Anchura de semii1a R:O,3477q*
 
Grosor de se'nilla R:0,51454**
 

Peso de 100 sem;i.las R:0,44243** R:0,53215*
 

Longitud de froto R:O,6550** R:-0,43960
 
Anchura de fruto R:-0,48228* R: 0,44131*
 

Groso; de Fruto R:0,42926* 
Semilla por fruto R:-0,60470" 

Frutos por plirta R:-0, 49336*
 

* Si gnifcativo . Muy significativo
 

En general los caracteres significanivos permitieron, de acuerdo con
 
la prueba de comparaciones multiples de promedios realizada mediante
 
el test de Duncan, discriminar un mayor numero de grupos que aquellos
 
que no fueron significativos (figura 4).
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Figura No. 1: 	 Localidades donde ue coleccionado el material: 1-La Quiaca, 2-Yavi,
 

3- Rodeopampa, 4- La lluerta, 5- Santa Victoria, 6- El Condado,
 

7-A-razay, 8 iligueras, 9- [ruva, 10--fluniahuaca, I 1-Iuacalera,
 

12-Quehrada ,te La Huerta, 13-Tilcara, 14-Alfarcito, 15-- Piquirenda 

Viejo. 

A Sltuaci6n relativa 	del irea representada B Sltuacl6n relativa de las pruvincias de Salta y Jujuy 
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Forma No. de VAV Color primario Color secundario 

I 
2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 

3716-A 
3716--B 

3716-C 

3716- E 

3716-F 
3716-1 

37lo-1 

3716--J 

3733 -A 

5 -C--8.(1) 

6-D-6.(I) 

Blanco 

Blanco 

5-D-8.(1) 
Blanco 

Blanco 

Negro 

Blanco 

1O-F-8.(1) 
10-F-8.() 

Negro 

10-F-8.(I) 

Nego 

1-F-7.(1) 

1O-F-8.(1) 

Figura No. 2: Fonnas de Ia poblaci6n estudiada. 

tribi;ein del color secundarlo del 

mario y secundarlo del tegurnento 

of colour (1978): A. Kornerup 

Methuen London. 
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A: Fornia de Ia semlila y dLsefio de dis

tegumento de ia sernilla. B: Color pri. 

de Ia semllla. (1). Methuen Handbook 

& J.H. Wansher. Third Edlton Eyre 
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Conc 1us i ones 

En lns clli vos do Los cinco aros los colores primario y socundArio 
dol rogum"l"an de In semilla, PI disi'o do distriht i6n del color .;ocunda

rio v !a forma ,o 0 somilla, so mi.ntuviP ron const.mt os, lo quo ens 
permiLe ifi rrna r quo ,,ts s caractros r, ;1 t it ivs son hr(,, blos y 
de alto podor discriminarorrio, por 'o t vnt, so , ,;i,, in do imporr-incil 
para Ii ,iforucfi tc on Ow gnotipo. Kii n -srrAt Pohl ic 1 i~i, ) 1ra e t os 

ca rac to res , tmo ue v e n t i pus risil gtevo d orn rt as. 

(omt r,.o,;,ir 1In I in ilisis d o pudo 	 que1l ,scr it no wstthlecor los 

cate r ,s c.,1n t,' e-',d., di cri:i;.tto rio fu,ro tn: Ia longiteud, la 
anchura y el peso Jo 100 smi]I I is 1aI org i teld, anchur- y grosor do 
los frittos, los quo , per !o r antn prmit ivron foarmir griipoq. f.as 

correl ic i ens dort r rtilq prmir in ds iinu ir eI itmo de c nicrervs 
I t 0on r rn L WO te a itl pcrA < , tMr ICt Vr fZ IC it'noS 

Desci n I pitr ; do v isti a do IAt ir.t t.triz t ele rofortic de I1s 
di s t i n rAs f r) tsh '1 pr t ngra i s irvo p A r - o ii I a r un, coHdicin 

genhr icat, q o coltrihuve ari I i d , dr- do I genotipo, la cuil tieneon id 
Ia par, icu triid Jo no osrar inf I&do por ,l ambieto. Los anilisi s 

q pH ,ini iou estarrealI i z i i A f dow,rst riron ,tife -mid qt. podrfan indicin
do urin Iie Itt! I ii 't I '! I En LtIi,iee' trebl -) e-1 
ci6n en pl Acla I no permit i6 formiir t res qrup, s, dotide Ios VAV 3716- B 
y 371 t I , w,.t r in Ia mjvr di srainc ia con eI r,,,t o. En ol c ts, de VAV 

,3716- s oinci lt ,ot In observ.tdo en at.ros cartr-. ws evaluados; 
lel(o i Int o o t o it do 11i, [l l. 

Se esryAheciA In v:,riacr-An para cala uno do los caracteres estudiados, 
la quo roprsnra solimonte, pirre do I. varitbiliitd contenida en 

el gormti pli trt nit ivo dPl noro st-. i tentino, por to que se pr oy ci 
r !a Li 	 paracannLi , u n cir ict,'rizicii Jo Q :olecc iAn lrgontina dcfinir 

!a i t ti! iid do Ins malltOr i lt,,, comp l t nd o,st as invstigcine s coit 

o L ii I'r ,'I;, i',q ' t ir i i id ll lo s cdtic tores obsorvidos. 
Una veon i 't iLic dos serie oviliadlos .igronomicanreu ,e0per ls ccent ros 

especial oiza,,s, elt cuanro a reqistonc in a en fermedades y potencial 
agrotlmic.i pAnra su luturo uso en f i rame joraniPnro, cuando se t rate 
do 'ini f i I - 1 p rom i sor i s 
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MEJORAMIENTO DE PAPAS PARA CONDIC[ONES DE MARGINALIDAD
 
AGRICOLA 1/ 

Andr6s Contreras M., Marcelo Manrfquez B. y Jaime Trombert M.*
 

Introducc i6n
 

Dear n la prolmitica de los prfses bubdsarrolladas, el aspecto 
mAs g v' es el iruremento sostenido de la poblaci6n, que hace insigni

6
ficante l i,umenros en la producci n de alimentos. 

Mockeborg (1486) snal.i quo a ica SOIu i n posibie y realisti, 
para mcjorar Qa alimentacion do ,sos p,1es us qu ol lios mtsmos prodizcar 

mis A1imenros. Ponsar quo Ia solucion osta en la c.,mpra de Alirmpno 
a paises deqnrrolli dts, mintceniendo 1a calidid de ,stos, es imp siblo, 
debido a que los ingr.,os do los pifsos s.J!do arrollados son hajus, 
y ;a! giast,r un g.r in porcentaje ie el los on 1 irmentos, so piordo 1 
posihilii t de p ,, ir toniridn ,nici nativa decomo , lr,_,o a adquirir 
volwwn mn quo, ,cilidi~d. 

El mi iS[iCror comnrn i quo ,n Amn rica Latina Il 70% de Ia poblacin 
rur.al tpnspo el 27 d. Ia tierra. El 251 vive en zonis quo potencialmnte 
no Lion,,n valor ,igr ,:ola prvocando ,n rapi Io proceso de degradackin 

v desrr if ac icon. 

Para cubrir, en estas s.ctuores de marginalidad rural, los "d6fLcit'" 
nucric:ionalvs so prosentan di versas a ernat ivas que en mayor o menoor 
grado ol hrmbro ha experimentido. 

Aumonto dt irna do cultivo ... alternativa muy limitada por
 

la ma rg ina IiIid do sod os con ma Ia cal idad como tambi~n La escasa 
suporficie quo cada fai li posee. 

6
Imp I vnr-rac i6n cnol gica como irrigaci n, fort ilizantes, post i
cidas, semi I Is manejo ue cultIw s . . . presentan costos elevados 

quo Ins pqw nos agricultores no pueden solventar, ni aun a 
t:ra's do uIn crdi Lo y si esto fuese facrible requerirfa de 

un lpnoyo e-nnOlmic, constante on Pl largo plizo. 

S ejorin iento 0 rt ico ... parece tOner Las mejores oportunidades 
(o ,rimIortarW, product ivijad. 

El impcto quo tuvo Ia rvoluc:ion vordv ha causado la impresi 6 n quo 
a travs d, mnjoramienro ger,,t ico so puode aunentar considriblenonte 
In produc i n. Sin orbargo, todos los 6XLLOS do ,stp. hasta el presente, 

han cnnsi c ido !hisbic ment e on La mnodificaci ln dol imbiente para a 
plant. quo so r- . or ejemplo, para oxplotar ii maixumo las nu,,vas 
variuI.Id 5 d, tri.o smionanos, frnc necosarin modificar PI aibionLe, 
mejor.ndo I fort i lidad del suelo y Ia disponibil idad de agua par i 
planta. 

1/ 	 [rabajo (pe recibe apoyo del CllO-Canadi. 
* 	 Instituto de Producci6n y Sanidad Vegetal. Universidad Austral de Chile. Casilla 567. 

Valdtivia 
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En el future, 5i se quiere aumentar Ia produccion en los pafses on 

vas de desiriol lo v quo poscen Ins cnndic ocws de margi, -l idad agrhcola, 

ser, necpsnri, mol Ii c Ar itti S hiIn Ii plint , si n modi ficar mayormen Le 
eI ,mht ienro, do m twri do podr ut I izatr, para "a igricultura, higares 

con cI fmi s 1 tmitM titts y UMilut Ir IA pr < ,ctivida de los cultivos sin 
gistos m yc;.-1r, o-nAt+isumon y o ,rghf (.ACH, 1181.. 

El I implica usa r ract rsns {itogontiticos nativos que poseen adaptaci6n 
y ,.,iriibilidid genr ica imp]I i a padin o II r cen a, H o le P, I ;, 

on un do i tunto, un I m ayor p r dac Li vi did (Sev f I i , 1 I') .p rxc-no Irat 

Sevi IIa (I Q87) i ndira quo histA P I n,,m nt) I a d iversidid gyrnjt ica ha 

servidn pa ra mjo r r ,species cultIvid is fInPra do Iu lugar de ori qen, 
p rornio ha ,-ontribhui I A mo j;r imi nt o -in I A w - i lt '1o ]n a, nu zonia 

de origen. Elio vs H[Ipi co on Ii Icapa cult ivaida. Al r'p ttn 'IP Pste 
cultivo, Ai Centro Internicinnil do la Papa tI P) sn i T SV,o CI 

17 de [n varibi I ,ad Renh ir i do Ia p ipa nativa ha qido it i izda 
en eI desarrol lo do var OAcs modetnis . El usO Jdci IdO d10 ,,r I.t orte 

diversida, goi, irA p d)rfi dir W; taiU I -vo,, ls p ahlomris ,d o,c l I). 

Uno de los i imentos tralic iona les de nuestro pa fs es l p ipa. *:uya 

producci6n ha gravirado totiltn on on Ia it lizrici6n do cul ivires 
introducidn,, los qlo saon m V uxi, ionitt On I ' . I,,n"l is OUA.i iciv b,-, 

cas y anhiontals par hahor sido crados on ostincilmos oxperimnon ios 

de pA es ,, -srrl lilas on Ins quo se modif ici It.,r! otroir P vi Iribo f t e 

para estos nuiceos cut iviro (Pirn'so v Cnntreras, 1986). 

Chi 1e poa' tn. ! ampI i, riquo,:i gonet ica on pipis per Io que el. mejora

mienro deohira estar cirrint-ldO an in uL Ii IC N d oste roctlso, tonion

do coma wi t I .1 cl toric in do tin iIMa,al do yrni viri thi I idad quo s(a 

capaz do hacer frente a un nmbiento Lambi n vari ble . quo le permt a 

producir .adecuadamont sin grandes c:imbios t ocnl 6 pgicos (Cnt ro rnas, 
1987). 

Igualmente en Chi le tanemos soctoros de gran margi,nal idd igrfcoln, 
donde 0/ pequeio agricultor, mchas veces no alcanza a cospchar tanto 

como siembra. Sectores qute en alglin montnto han sido c-italogados "sin 

soluciAn agr cr,i'" (i!iv. Ast rl de (OilNW IQ86). 

El germop;.wsmn chi leno d, p ipis, ql,, jr,,ttdO Ii.1 qra n -:nit i d do 

variedades pimit ivas ctl Lividlas d pap.;, v timhi~n osp ios si 1.' s! ri 

relacionadas, son intonidas, evo',t iWas v ictualiennte ut ili zdas en 

el mi oramionto con ei rb jotio do encontrar 1 ne.s qoe r'spnndin prod'ic
tivam.nL on condicijn osdI, i j tcnol tgfi v ambienre id rs,. 

El proso o trabajo recogo Ins 1tions ci nro ios inv -Ligac ion 

realizidos on la tnivrsidil Austral do Chile tt diitt,,s a ctimpl in 
con Al ob ,otivo inreriormnt o plitnrado. It, ,sra Irmi, s, prtende 

fundamonti r ei uso dci g t miplis ima nait i o ,n '1 so jr:,int o de IQ 
espncie, qobre toin on sit i ones conet Ins tI q tar va spial, do'ro 

que por sts cttndicicnes do manrcada margin;i idlad no adrmito soitc ones 

dr tipo rrnologiro. 

Los dos ui mInes alios de invost: rc i n han estado enmarcados denLro 
del Provecto 'Mejorami onto dt rntlI ivos para poqueaios agricultores" 

para Ia lonal idad do San Juan do ia Costa, quo pretende, medianto el 
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meJoramlento "in situ" de algunas especies vegetales cultivadas, entre 

elias Ia papa, para solucionar en parte Ai problema productivo del 

sector. 

Material y Wtodo
 

El material parental utilizado en la creaci6n de lfneas clonales corres
ponde al germoplasma chileno de papas mantenido en la Universidad Austral 
de Chile cuya composicin es fundamentalmente de variedades primitivas 
cult ivadis c(respoindiontes a So aIum tuberosum spp tube ros um. Ademis 

lIfneas avanzatItv;, quo corresponden a material(s de pr imora solecc i 6 n, 

y que son proltcto de cruzamientos, y los cultivares comroi:ales, intro
ducidos a l paf,. 

El proyc , ro.l iW.i su act ividad en dos os tac iones experimentales, 

una Santa Rosa ubic-ida a 390 48' latitud sur y 730 14' longitud oeste 

al lado do la Univorsidad y otra Quimei enclavada en la Comuna de San 
Juan de Ia Costa a 40 n 13' lit itud sur y 730 29' longitud oeste (fig. 
1). 

San Juan de I i Costa Ps unna zona agrfIco!a marginn con una poblaci 6 n 
de aproximadimente 
8.000 hab. (657 de 

. - CO..A 0(L UN.o, origen indfgena), -
• . en s u mayorfa poquo 

X ,tow1 nos agrictiltores -

porta11 Le - dedl 

,~~/ ....	 "- .... ,, ~ r it1 i ndo par i

/ lo cu Ilt i v.res no0ca o~ 	 ( 11 r ao1) 1f 5;t oni sr 
.. 	..~ ~Sf. .Jttig 

"'"" .,,,, c ... co .,condi cione~s y adeo.W 

s a - i . t a r i , in t e 	 IftlI V 

S~ueO100AU__.. 	 j t Est a zoni so th ici 
@ e n la cordi e i do

1
L	..d, la Cost i y -o car.1 c 
/ teriza por sus sue 

O foAIu 	 los arci I lusos V nu 

Lritivino re muy p( 
bres, es una zona -Figura 1. Ubicaci6n de San Juan de la Costa. 
de loma jes suavPs 
aI orient e, hacion

dose m~s montahosa al ponioCne. 

El clima se caractoriza por precipitaciones ent re 1200 y 1 500 m/a~o, 
con veranos genorailmente bastante secos ( fig. 2 ) , Io quo rppresenta 
un riesgo nuy mar, io pi ra Ia agrniculttur (Mont aIldo t al, 1982). 

Los experimentos que se realizn on el Campx Santa Rosa-Valdivia, 
son cruzamientos , so le c i ones, pruebas de rend imionto y cal idad culinaria, 

iroducci6n en condtciores de bajo nivel de fort i lizantes y escasez 
v agua, resis'nct t ntmiitds y pruobis do procoridad. En eA Campex 
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El reancAj de svalo aizde1a,as cones, on forn Juzarnde]aiCsa, 

Laendi in prdo matei aa 1986/87).aaenArediin~ omria 

(papas sanas sobre 3 cm de dilimetro). [gualmenre se real 06 una evalua
ci Fn y c,,inRariea.sanitgria 


Resultados y discusian
 

A evaluar 1 pot oncialidad productiva de clones deIl coleccin sometidos 
a dos tipos de suelo, uno con cuficiente humedad y el otro con d6fict_ 

duranto c iva, r rba o pr aos, pudoa real izado tres s constar 
sa exitenci ro, cuva es y/o a cv.de g s rptesra gual superior 
comercialos qpre !in an procso dc cortiicacin doe). ilIJS (Cuadro 

T)d ots ranj so po de matoriall indes ral ncncilidod on nativs,
 

n t, n0
o1- inc i rdo i roq ti s ( papar ro a cv. san s, pero introducidos 

al Pakg.
 

Alrededor do 00u7e crezal i ousdn qaue a marialfnvnlrcranativo, clones 

selecciont d culrivrls int ducsos han generido semilla coficiente 
par prod 12moo plintrulas, lg que so efectu6 una dresticair Asr an 
selecci6n para los parimtrs: per fodo vegetati vy c nmero y peso d 

tub6rculos per planta, forma, color, sanidad, respuesa a ambientes 
estresanto v arns rara e ro onmicos. La cantidad de material 
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Cuadro 1. Rendimiento comercial de 23 clones y dos cultivares de papa en
 
dos tipos de suelo (aluvial y trumao) 

Rendimiento comercial ton/ha
 

Suelo Aluvial Suelo trumao Promedio de suelos
 

Promedio 3 afios provedio 3 alos
 

308 42, 2 ,10 a b c d 31,58 a 
366 43,,) 19,35 a b , d 31,18 a 
282 39, 69 a b c 21,88 a b - d 30,79 a 
389 34, 72 a b c d 21, 20 a F,c d 27,96 a b 
10 32,85 a b c d 21, 90 a b c d 27,38 a b 

255 28,12 c d e F g 26,51 a 27,37 a b 
cv Desirei 31,52 a b c d e 23, 32 a b c 27,42 a b 

289 32,24 a b c d e 20,00 a b c d 26,12 a b 
352 31,18 a b c d e F 20, 94 a b c d 26,06 a b 
262 25,80 d e F g h 24, 79 a b 25,30 a b 
73 29,43 c d e F 20,93 a h c d 25,13 a b 
5 30,14 b c d e F 19,98 a b c d 25,06 a b 

cv Spartaan 31,77 a b c d e 18,08 a b c d 24,92 a b 
181 29,04 c d e F 20,44 a b c d 24, 74 a b 
25 24,48 d e F g h 21,80 a b c d 23,14 a b 

261 25,54 d e F g h 19,82 a b c d 22,68 a b 
179 29,04 C d e F 17,55 a b c d 22,52 a b 
3 28,10 c d e F g 16,90 b C d 22,50 a b 

104 30,17 b c d e F 14,11 C d 22, 14 a b 
59 25,01 d e F g h 15,48 c d 20,24 a b 

50 19,99 e F g h 14,14 b a d 18,57 a b 
33 18,78 F g h 16,08 b a d 17,43 a b 

213 16,27 g h 17,01 b r d 16,64 a b 
237 18,82 F g h 15,30 c d 17,05 a b 
187 14,43 h 12,62 d 13,53 b 

28,43 a 19,37 b
 

D.H.S. 0,01 clon 12,69 9,30 14,67 
D.H.S. 0,01 suelo 2,76 

D.H.S. 0,01 sielo n.s. 
x clon 

resultanto de este proceso es de aproxfrmadamente el 12% el cual es 
Ilevado a San Juan do Ii Costa para vstudiar su adaptaci6n. 

c lones dt selecc iones se en 
cuanto a s u pertodo vegta~ivo, oxisr iendo (fig.. 3) material de menos 
de 110 dfas (prococidad I), de 110-125 d i. (precocidid 2), de 126 
a 146 dfis ( pr'cc Id-d 3 sipo r fo res a 16 d fas (proccidad 4). 
Dentro do cada precociad so eI iRi 6 aI material con mayor rendimiento, 
excelente sanidad, me r cal iad. E rnd irniento por planta de las 
Ifneas s eIf cnnindas Fl IctI16 onct los 250 a 2.400 gramos. Los pesos 
inferiores cnrro pncli oron i clones muy precocos, siendo, de todas 
maneras superior al promodio. 

De 1431 product , ino rioros clas i Cicaron 

Paralelo a esco desde 1)81 a 1985 se generaron nuevos materiales, es 
asI como -n Ia tempor.ida 1985/86 se contaba con 73 Lneas clonales 
en condiciones do sor sometidos a evaluaci6n bajo condiciones r6sticas, 

-487



para lo cual este material 
FrI'.RA ISLLECcT6 ,, ttue ltevado a dos locali

dades de San Juan de la -
Un a 

El nateriaiIup cuitivado 
0 FUCCrIA I ba Io rondic iones Localescm 
0 PRLCOIE.2 a in 1 fert iiizac ion oriAni

yj'y aPRIC "D,,D3 a Lo,sii r O On 20 tori/}a 

I ~ ~ ~ ':d~ ~ lO L esira sro.' ls:apu 
U. , ,La respuesta se puede apre 

c Ar en la Fig. 4). 

So muestran solamenre las 
. neas clonales que tuvie 

- - - ---- -ton urt ,ondimiento--- ----- esta

dsticamente superior al
 
mejcr de los testigos uti
 

lizados.
 

Respecto a los testigos,
se usaron dos materiale s 1o Czo)W L ." , 

Cates de origen desconoci- 1,.1
 
dos , quo probab IPmen o co- "o.i .... r,,,.
 

rresponden a cul t ivars ,o- 1 
N 1:i.
 

merc ials inr rolucidos' n 

la regi on. Los deonls r s-eti ,oo, o,.,
 
gos fue rn t res cuI t i v.i res 
en cert !fir - icin de dist in O04 .. ,0T . I ,lTZ"
 

to s pe0r 1 ods vor itvosv 0 CZ*22 4=2OMM
 
ent re Ios c,iial Stab I ,
 
cult ivw Pimpere-Ci, qUe es
 
conocido v ur i I izado .Pnplia
 
rnnt e en la zana en cues

o~n, V POSe nLM gran pres- scum=~
 
tigio entre los pequeiios - IoL,-A
 
agricullo res (Manrfquez -

Estos resultados apovan to expresado por Contreras (1987) respecto 
a que la soLucin de los problmas del cultiNo de Ia papa, en este 
caso La producttvidad, esta en la utilizacAn del germoplasma nativo 
como base del firoinejoramniento. 

JunLo a estas els 1 neas clonales so seleccionaron ademas otras que 
destacaban or c, ract er st icas morfo16gicas y cul inarias. La evaluaci6n 
de Pstas caract rilsricas se realiz 6 en formi paralela (Universidad 
Austril do Chile, 1986/87). 

Es asf cnuo en !a twipirvda 1986/87 pi nte de etre mnarerial promisorio 
Cue entreg.do a I gunos pequeiios agricultores de San Juan de la Costa, 
para ser probito conjuntimente can materiales locales en di st intos 
pre d ios deI secvtor. Los resulLados de esto se presentan en cA cuadro 
2. 

Las condiciones de cultivos corresponden a las tradicionales en el 
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sector, con una densidad de aproximiadamente 25.000 plantas/ha, con 

fertilizaci6n organici consistenf en iplicaci6n de esci-rcoI a raz6n 

de 20-30 tOn/lii l [TC) Ifnt o (1 1 [)a11 it IC Iin. 

Aunque las ci fr.s no son comp,ir,ihlos entre los agricultores, por los 

di5t nros m. li jos t.I cil r ivo, sf pueden compararse los resultaclos 

dentro de r. nia pr dio. 

Sce .iproci en ,,I c i,(tr 2 quo en la casL rotalidad de ls casOs los 

matori.ilos 0,n .. i<l(, po r la Universidad Austral de Chile, responden 

en mejor fnrmi qtuo los m.eriales uisa(dos poI los agricul to es. 

Los prote;d!is qlobles no seiilan grin ii f o!-enci i dbo princ ipa monte 

a dos raz nos funIdiment als, la primera d e , I I m('BorI1. rendimien

iuI ,Inos 11 S s) i' que present C o)I - - , Cto 05 mate r.tl1 cS localIeS, 

como es I -..(,m d 0 8-3 on el pr.,Ii - 5 v h, v lo I ci tn279 en el predic 

9, esto s (c j'Isc e port' i t d She-is noI i, lm'ruI a; I Is cionaIes fueron 

seIecc ioni li Ior r n d ilnl.1i, t0, SillO 1 i poS e er otras caracterfsticas 

deseables Tn sui atsp,,ct n .n,,' r iI 

Cuadro 2. 	 Rendirnienro total de lIrnas clonales proinisorias y cultivares 

locales en 10 predios tipicos de San Juan de la Costa. Tempo

rada 1986/87 

Predio Material clonal 


Ident. Ton/ha 


CS-15 21,25 


CS-24 23, 75
 

2 	 014-89 13,28 


3 	 306-46 10,71 


279 9,63
 

4 CS-IO 18,00 


306-46 18,75
 

5 08-3 21,25 


070-31 29,64 


08-3 12,35 


6 


011-1 	 21,00
7 


CS-21 11,84
8 


9 	 279 g,00 

10 


Prouedio global 16,9 


Fuente: Universidad Austral de Chile (1987).
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Material 


Ident. 


Blanca 


Blanca 


Blanca 


Pimpernel 


Blanca 

Ultimus 


Blanca 


Desiree 


Colorada 


Colorada 


Blanca 


Pimpernel 


Colorada 


local
 

Ton/ha
 

12,50
 

6,14
 

5,71
 

- 5
 

25,12
 
23,75
 

24,70
 

24,70
 

11,00
 

10,36
 

11,75
 

11,25
 

5,00
 

14,2
 



La segunda razon es quo en Los predios 5 y 6 las condiciones de cuIltivo 

fueron superiores a In normal del sector (Universidad Austral de Chile, 

1987).
 

Por otra parte se puodo vor quo on los predios 1, 2, 3 y 7, los rendimien

tos del material clonal pricticamente doblan los del material local.
 

Esnos resui tads pupdon deb- rse a na mejor adaptAc ion doI material 

c lonla I ont o .jo, n ion quo !.a san id id do los culvivio Inc' i Ies 
sea inferior a la del material enctregado, sin ermbArgo, osruios paralelos 
(Universidad AustrAl de Chile 1987) dUmostrtron qe 0l 4rado do infesta
ci6n v las onfOrmodados prosontes ofn amboq marprialos erAr simi lares. 

Otra experiOncia qu, so real i z6 on 1I miin i t ,. rtid i fH onsayoons ut 

de rendimiento, util izano otro grupo Je Ifn pu, clo, lps tair iWn promiso
-
rias. La di for ncia con respecto a Ilis oxporio nc . iint . p F ,n adas, 

radic6 en quo e I objetivo pl rn oto fuo d Ar I a a Lste cuIltivo todas 
,Las conicio,.s nocos Aria q do fort iIiz 7 .. i ,, sq:1, y 'imi p ira quo 

so desarrol lam on un ambionte favorahle, v a; i'I por I Id II irirrnr e I 
potencial de prouce in do osr os mar,) ir-s v r it i rmir I los resultados 

obtenidos por B gnsv Contreras (1086) (isctit i ,l comian'o. 

Para ell o l onsavo so real izA en la localI iid do CUrl 'n (Provincia 
de Chii 5), que es una zorra do gran t rid i 6n p ip ra. El n i vol de 

ferti WizaciO n minerl uri lizdao tue 160 U N, 400 U P205, 15OU K20 (Univer
sidad Austral de Chile, 1987). 

Cuadro 3. 	 Resultados del ensayo de :endimiento en el Campo Experimental
 

Caulf, hio(, Temporada 1986/87
 

Genotipo Das a madurez Rend. comercial
 

(ton/ha)
 

CS-21 113 62,6 

CS-8 (a) 115 47,7 

CS-8 (b) 120 56,0 

CS-25 130 54, 7 

CS-20 133 77, 2 

CS-to 149 51,0 
CS- 1i 149 49,9 

020-22 146 	 48,5
 
01-18 182 	 25,9
 

Desiree 143 	 55,2
 

Fuente: Universidad Austral de Chile (1987).
 

Los resultados presontad,-s en el cuadro 3 domuestran los altos rendimien

tos obtenidos por los gonotipos on condiciones ideales de cultivo, 

y adem.is ro vo qrJo no oxisre os. gran diforencia enrre las lKneas clona
les y Ai cultivar Dosire, O Nbidoa que este cultivar manifiesta su 

potencial .de producci6n en condiciones tecnol6gicas altas, para las 

cuales fue creado. Sin embargo Ai rendimiento de las ltneas clonales 
dmuestra quo tAmhi n responden a condiciones idealer de cultivo y 
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estos rendimientos son comparables a los del cultivar Desiree, e incluso 
superiores como lo fue eI rendimiento deL 77,2 ton/ha alcanzado por 

CS-20.
 

Ot ro punto i ntLresante de des tc ar en estos nuevos mit, or i aIs es I a 
de encontrar I necis clonales con por fodo vegetative mnor o igual a 
120 dfas , caricterist ica muy ps it i vi sohretrdo cuando so selecciona 
material 	 p.i ra ,rndic iones de rus Iicidal, ya que esres MAiter iies precoces 
tlegan a 	 -,ii t-;rado de madur'z ant; dO que coniInc e cI per iio cr ft ico 
de sequli 	 e11 ival u ciracterIz a i zena de S in Juan de la Costa. 

Conclus iones
 

El material creado y seleccionado en los 6ltimos cinco arias, teniendo
 

como base el germoplasma chilero de papas mantenido en la Universidad 
Austral 	 dt Chile, reune caracterfsticas que lo hacen deseable para 

ser utilizados en producci6n. 

Este material clonal, bajo condiciones ideales d e cultivo responde 
con rendimientos simiiares y algunas veces superiores a los alcanzados 
por cultivares cornerciale utiliziados en la zona, y que estan en .I 

programa d cr t if icci (Sn , por lo que tambiLn podr fan converti rse en 
una alrernar via para medianos y grandes productores. 

La selecci6n de lfneas clonales para condiciones de ruscicidad presenta 

resultados muy prornisnrios. En esre momento se cuenta con lneas clona
les que hin sido probadas bajo condiciones de "stress' ambiental y 
tccnol6gicn a nivel de pequefos agricultores, en San Juan de la Costa, 
con resultados aceptibles. 

Bibliograffa
 

1. 	 BANSE, J. y CONTRERAS, A. 1986. Potencial productivo del
germoplasma chileno de papas. Agro Sur 14(2): 78-88. 

2. 	 CONTRERAS, A. 1987. Germoplasma chileno de papas. In Contreras 

y Esquinas Alcazar (eds.). Anales de Simposium de recursos 

fitogen6LicOq. Valdivia 1984 UACH-IBPGR. 43-75. 

3. 	 MANRIQUEZ, M. 1987. Adaptaci6n de 78 genoipos de papa (Solanum 
tuberosum L. ) a dos localidades de San Juan de la Costa. 
Tesis de Grado. Ing. Agr., IACHI. 88 p. 

4. 	 MONCKEBERG, F. 1986. Si taci6n actuaii-l y perspectiva de la 

nutrici6n mundial en el siplo XX. Cooperaci6n regional para 
la seguridad alimentaria,. i~nt, do Estujdios Internacionales, 

Universidaid d.- chil:, ig dantio i:hill . 387 p., 

5. 	 MONfALDO, P. . NAC DONALD, P. y FIENTI-S, R. 1982. Zonificaci6n 

agroecol6pia dr, la X ReQin do Chil,. Iii Zonas Agroed ficas. 
Agro ir I 0 ( :2 145-151. 

6. 	 NISSEN, .1. P); . Estudio agrolcgico del prdio experimental 

San!a Rn;a. Univrsidad Austral de Chile, Valdivia, Chile, 
46 p. 

7. 	 SEVILLA, R. 1087. Evaliaci6n y utilizaci6n del germoplasma 

-491



vegetal. In Cnnreras y Esquinas-Alc:zar (eis.). Anales del 
Sirnpo'io Rocmqros, Fil ognn tircs. 1QB)'A. p. 145-1(5. 

8. 	 UNIVERSLP.D AUSTRAL DE CIILE 1986. Moj oriminonto de cultivos 
para pequedos agricultorps. Informe anal 1985. Presentado 
al Centro IAlrnicional do Investigacionps pari A Desarrollo. Val 
divia, Chile. p. 151. 

9. 	 UNIVERS ID\ V, A AI, DE CHMIE. 1187. ,hjor enien o do cltiv s 
para pequeaos agricultores. Informe anual 1986. Presentado 
al Centro Internacional de Investigaci.onos para el desarrollo. 
Valdivia, Chile. p. 120. 

-492



EVALUACION DE POTENCIAL PRODUCTIVO DEL ALFORFON
 
(Fagypyru escuentum Moench.) EN EL SUR DE CHILE*
 

Patricio Barriga, Ricardo Fuentes, Jorge Segovia, Jaime Trombert y
 
Marcelo Manrfquez**
 

Introducc [6n
 

El alforfcSn (FPppvrum esculentum Moench.), Ilamado tambihn trigo sarrace
no debido a su utilizaci6n como harina, es originario del oeste de 
China y noroesve de Asia (atano y Ujihara, 1981). Actualmente se 
cultiva en for-ma comerciil en Est Ides ULni dos, Rusia, Francia, Polonia, 
Canad;i, Japin, Austria, AlemniniWia y Rumania. 

Esta especie, que p rt enco i 1-i frniilia do las po igonaceas, es una 
planta anual horhicei con Wa1ies erguiltos, engrosados en los nudas, 
alcanzando uha altura de 60 a 150 cm. Las inflorescencias son agrupa
ciones axilares periunculadis do floraciAn inrerimndia y prolonada (Gill 
y Vear, 1065). Lin Ilors son linm rt i cis df actie rdo a 1a longitud 
de sus ftil mentcis y wstilos, I vrci ndose la pol inizaci6n cruizAda, 
cuyos principales y mAs efecrivos agentes polinizadores son las abejas 
(Carber y Quisonborry, 1072). Al ro pcto. cbserv iciones do Toittinen 
(1980) indican quo 62 abe jas/1OO m visitan diariamente un cultivo 
de alforfvn en promedio. 

El fruto o semilla es un aquenio de color gris cafe o negro con tres 
aristas, formado por un pericarpio que envuelve tuertemente al endosperma, 
embri6n y los dos cotiledones (Pefaiur, 1982). El pericarpio y testa 
comprenden casi el 40%. del peso total del iquenio y el r sto lo forman
 
el embri6n y el endosperma fariniceo do coloraci6n blanca (Gill y Vear,
 
1965).
 

El alforf6n es un cultivo mas bien rustico, posible de obtener buenos
 
rendimientos en suelos pobres, delgados, de alta acidez y en localidades 
con clima fresco y htmedo, es susceptible a bajas Lemperaturas por
 
lo que puede ser severamente Laiado por las heiadas (Delorit y Algreen,
 
1967; Camp ,,ll y Gubbels, 1978).
 

Por su c rto perfodo vegetativo, diez a dote semanas desde siembra
 
a madurez (Campbell y Cubbels, 1978) puode ser utilizado como segunda
 
siembra siguiendo a un cereal precoz en la rotaci 6 n de cuirivos o en
 
suelos con haja fertilidad (Lifschitz et al, 1981).
 

Desde eA pno( do vista nutricional la principal caracterfstica del 
alforf6n es su alto cnntonio de protefna que puede variar entre 17 
a 21% con tn pr,,m,>dio do 6,4 7, de lisina y un valor hiol6gico aproximado 
al 90% (Eggum et al, Il81). 

Por ser una especie no conocida en Chile, recientemente se ha estudiado
 
una serie de pricricas de manejo de cultivo en Ia zona central de Chile,
 

* Investigacibn financiada por el Proyecto CIID-UACH 1985-88. 

Universidad Austral de Chile, Instituto de Producci6n y Sanidad Vegetal, Casilla 567,
 
Valdivia, Chile.
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con resultados sarisfactorios (Lifschitz et al, 1981; Castillo, 1982; 
Martini, 1982; Pefaur, 1982; Jeqiier, 1983). 

En atenc ion a lo 3ntriormenr e sodalado y oadkirue las condiciones agroeco
16 gicas d,- . ZP.a sir te t hpi e son majy diferentes a los de !a zona 
cenrril n o, ovi l A te especie aol rnmportlriientr sta frente distintas 
pricricas d nmineo .,n Aos local idades bien diferenciadas tecnol6gicamente 

para doteroinar in factibilidlad ae su introduccion coma cultivo alterna
tivo Ai, I i ,.n o ost0udio. 

Material y mentodo
 

La evahlacin del comportamiento del alforf6n bajo diferentes pricticas 
do mrantjo en dos Areas agroecol gicamente diforentes, una on Valdivia 
en la Esr. Exp. Sta. Rosa y !a otra en San Juan de !a Costa en la Sub-Est. 
Exp. Quimr i, imbas pertenecientes a Ii Universidad Austral de Chile, 
durante las temporadas agrfcol,Is 1985-36 y 1986-87 y utrilizando eA 
cultivar Hancan de origen canadionso. 

Experimento 1. Este experimento so instal6 en la Est. Exp. Sta. Rosa, 
en la tomporAda 1985-86, uti lizando cuatro 6pocAs de sinembra y cuacro 
dosis de semilla. Las 6pocas de siembra fueron: 7 noviembre, 21 noviem
bre, 5 diciembre y 2 0  diciombre; las dosis de semilla correspondieron 
a: 20, 40, 60 y 80 kg/ha.
 

Experimento 2. En la Est. Exp. de Sta. Rosa se sembr6 ei 20 do noviembre 
de 1985 urilizando tres dosis de semilla: 40, 60 y 80 kg/ha; y tres 
niveles do fertilizacin 0:0, 48:110 y 96:220 de unidades de N y P205/ha. 

Experimento 3. En las local idades do La Misi6n y de Quimei, se esnble
cieron parcolas domostrativas sembradas en diferentes 6 pocas do siembra 
y espaciamientos entre hileias de 0,20 y 0,40 m. En la Misi6n las 
fechas de siembra fueron el 5/9/85; 18/10/85 y 22/11/85. En Quimei 
en cambio las fochas fueron eA 7/9/85 y eA 24/10/85. 

Experimento 4. En las Est. Exp. Sta. Rosa y Quimei en la temporada 
agrfcola 1986-87 se estableci6 el experimento con tres dosis de semilla: 
40, 60 y 80 kg/ha; y tres niveles de fertilizaci6n 0:0, 48:100 y 96:200 
ha de N y P205 respectivamente.
 

Resultados y discusi6n
 

Experimento 1. Respuesca a diferentes epocas y dosis de siembra en
 
Valdivia.
 

Las variaciones producidas en los caracteres de .calidad del grano en
 
cada Xpoca de siembra, se presenta en el cuadro 1. En relaci6n a la ten
dencia observada para eA rendimiento se aprecia que se estabiiz6
 
maximiz6 en las fechas de siembra 21 de noviembre y 5 de diciembre,
 
siendo ambas mayor a las fechas do siombra extremas 7 d noviembre 
y 20 de diciembre. Lo que sugiere que las 6pocas de siembra 21 de 
noviembre y 5 de diciembre son las mas indicadas para que el cultivar 
Mancan pueda expresar su potencial de rendimiento bajo las condiciones 
agroecol6gicas de Valdivia. 

El hecho de haberse presentado una marcada estabilidad en el rendimiento
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du rant e I as Opoc As de s i omtra inr-ermd i as 21 do noviembre y 1 do d i cim

bre , puede oxpl iarqso on ha sp ,A que oqste perfodo coi c id, ,on Ia niximi 

actividad do sus ; ,u!,,s poI niizAn t vs pn A 1 per ', , d o t l rac i n dP I 
a Iforf6n, s um.ad I AinLeri o r IAs pl itnt as O,Umi nr AUn Cndicicoos opt imas 

pan ]a] icr-iow 1 n+r it, ,s! imulanio I tirA do Iis ,lb as oxistenLs 

en u.i colmTnAr dis-Into a 150 m do!l uliugr del en AVo. 

El. peso de 100 grinnos como se observa en en el cu idro 1 fue mayor con 
la fecha de siembra mis temprana 7 de noviembre, no presentando variacio
nes con lis 6pocrs do si mra posceoiores. Resultados levemonte superio

res pars peso de 100 grinos furon obtenidos per Lifschitz et al. (1981). 

6En relacic n al peso del hect6lirro, qe observa que permaneci 6 constante, 
disminuvendo s6lo on la fecha de siembra ms rardfa. El. menor peso 
espectfico de las semillas presontido per 1-i fecha de siombra mis tardfa, 
puede deberse Ai menor desarrollo de los aquenios , ya que ta planta 

corta su ciclo vegetativa, especialmente durante las fenofases floracidn 
y madurici6n, cuando las condic ions de teowperatura y humedad son inade
cuadas. Los pesos del hectoli't ro nbtenidos en el presente ensayo fueron 
superiores a los sedib Iados put CasL i 1o .l-)82) y Martini (1982) con 
el misma cultivar pero on etra Zoni igrocol gici. 

Al observar A ef lcto de La ,,poc.t de sioimbra sobre los contenidos de 
protefna y lisina prosontadns on Al cuadro I se aprecia que ambos carac
teres muestran igual td utncia, alcanzando Ia fecha de siembra mis 
temprana los centonidos ,t proLoI[ni V lisina 11,1s altos, los que fueron 
decrociendo Ai rot r isr Ia d d epn',siombra . L.as difercnci.is en los 
contenidos do prot,.na y l isina fueron alAWCnto signifikcat ivos ontre 
la_ fechas do si ombra extrermas. El. grano presento un porcentaje de 
protefnas tue rluct& entre 20A y 22,9 . Fsr os rosu I ados concuerdan 
plenamente con los sciaI ides per owros ,utores en otras latitudes (Li. s
chitz et ai, 1981; Kubiczpc y Kamenda, 1981). 

Respecto al efocto de las dosis de semilla on el cuadro 2 se puede 
ver que eA rndi iento, cnonrenido do protefna y Iisina mostraron similar 

Lendencia, cuyo valor inferior se observ6 con ia menor dosis de siembra 
20 kg/ha, sin embargo, no existieron diferencias signiticativas entre 
las dosis de siembra 40, 60 y 80 kg/hi. Al respecto Gubbels (1977) 
en Canad5 y Pefatr (1082) en Chile, sugig fren coma dosis adecuada 40 
kg/ha. 

El. peso de 100 granos y peso del hect6iitro no fueron afectados par 
las diferentes dosis de semilla y sus valores fluctuaron entre 3,03 

3,32 g y 55,4-61,3 kg/hI respectivamente. 

Se observa en Ai cuadro 2 que, tanto el contenido de protefna coma 
lisina tuvieron igual comportamniento ante las distintas dosis de semilla 
utilizadas. De este mode, los menores valores para los contenidos 
de protefna y lisina se obtuvieron con la mis baja dosis de siembra 
20 kg/ha, no encontrindose di forencias A! aumentar la dosis de siembra 
desde 40 a 80 kg/ha. 

Experimento 2. Efecto de la fertilizaci6n bajo diferentes densidades 
de siembra en Valdivia. 

En el cuadro 3 se observa el efecro de las diferentes dosis de semilla
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y niveles do fort il izacikn sihro vi rondimiento de granns. En estos 

resultados so obsorva quo ,xistieron efectos significativos del nivel 
de fort iIi zac ioAn s,,hre l.I produce iAn do grAnos v no s jendo afectados 

_stos pot I n ii owr,:rs dnis do siomhra . >1 andI isis de varianza 

mostro quo 'xiqt f r i r (f'il ntro 'ws virh S. 

E efocto (.I ni vel IQ fPrrilizaci an Ps marcado, porcibendo claramente 

que dosdo eI n ivel ce-o a una fortiI izacirn media se triplica el rendi

miento obt nir,, no 14f , os e, el ni,.el madio at alto donde el incremento 

es sdlo do in l"V. Es importante destacar que aunque el rendi'iento 

con el nivel cero de fertilizaci6n fue bajo, este es capaz de en:regar
 

775,73 kg/ha, niveles bastante aceptables cinsiderando las altas deficien

cias nutritivas de los sueos y los niveles de rendimionros obtenidos 

en parses productores donde fluctuan entre 0,7 a 2,5 ton/ha (Gill y 
Vear, 1965; Campoell y Ali-Khan, 1983). Esto iltimo confirma la alta
 

rusticidad de ,sta especie y sus bajos requerimientes nutritivos, carac

terfstica que hice que este cultivo sea una ineresante alternativa
 

de produccidn on ,tras 1reas como San Juan de la Costa.
 

Experimento 3. Respuesta a distinats Spocas do siombra y espaciamiento
 

en dos lonc li:i]!,s ne Sin Junu do Ia Costa.
 

Los viloros bs.rvido,.s para rendimionto de granos para el cultivo del 

alforfdn pnr of.ocro do diferontes n6pocas de siembra y espaciamiento 

en las dos locii idades do San Juan do la Costa se muestran en el cuadro 
4. En ,enrail so iproc i quo, las ho I Was presontes durante eI mes 
de septiombre en eI .rea do San Juan de la Costa son limitantes para 
el desarrollo de este cultivo, por tanto s6lo serfa posible su estableci

miento a partir de la segunda qi ncena de octubre.
 

Por otra parte, la mejor 4poca de siombra estarfa ubicada durante el 
mes de noviombre, alcanzindo exclentes rendimfentos de granos que
 

los hacen perfectamenre comparablo; con los obtenidos experimentalmente 

en Valdivia v la zona central del pafs. 

Aparentemenre, no exisrirfan grandes diferencias entre ambas localida

des part ol dsirrollo y producci6n de esre cultivo, sin embargo, se 
obsnrv qo, oxislirki 'in ma.yor rotardo on la maduraci6n y secado del 

grdro, siiuacin que retrasa la 6poca de cosecha. Esto i1timo se 

deberfa principalmente a los menores niveles t~rminos existentes en 
relaci6n al irea de La Misi6n. 

Estos resultados permiten inferir que el alforf6n serfa una buena nueva
 

alternativi como planta de cultivo, por tanto ser! necesario intensificar 
estudios de manejo de culcivo factibles para adoptar en el area, evatuar 

y desarroll.r las mejores formas de utilizaci6n de.sus granos. 

Experimento 4. Influencia de la fertilizaci6n y dosis de semilla en 

Valdivia y San Juan de la Costa. 

En el cuadro 5 se prosenta el efecto de las diferentes dosis de semilla
 

y nivelos do fortilizacin sobre el rendimiento de granos. Se observa
 

que existioron ofectos significativos del nivel de fertilizaci6n sobre
 

el rendimiento en ambas localidades; el efecto de la dosis de siembra
 
no fue signi -icativo.
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En cu:iro i I-; ni 'l,] de t ,rt iI i zWIc i m I (I ;I,11I e| ot ( , I,'r iH(-,, 

claramente 10. osdo ,'I n1vl rcera 3i tna fert i i z.cirn fiedia (48: 100) 
el rondimlnte ', ifremen a do i o iv elick)o vcs, no is f desde 
n l vi l Frwdi t 96:200) eI os ( I ,2i v I mid o ( donde itimeTito poqueio veces 
Lao linrnrit r c-nfi rmando In F'iI (Ilado por (:.i phijp1 y Gub els (1978) 
0I rIi v- ;it 1 1,1, I p inti rpsn(I, bion -i I i fo rr i I i zac i n c-iando 
[a f(rt i J!,Id del s eIo es b, ji y s6lo se rtqui,1reri dosis moderadas 
de fert ii izanres. 

Los rk (Iu rimientos obtenidos en Santa Rosa fueron muy bajos comparados 
con los observados en otros anos, atribuyndolos a las condiciones 
agrocllm~ticas de la temporada 86/87 como tambin al alto porcentaje 
de desgrane que se produjo a la cosecha de esre grano.
 

En Qulmei, los rendimientos logrados con la fertflizaci6n media fueron
 
muy buenos, confirminlo Ia alta rusticidad de esta especie y sus bajos 
requertm!entos nut :-icinnlos, caracterfstica que hacc que est e cultivo 
sea una interesan e -lternativa de producci6n en predios r6sticos de 
Area de San Juan do Ii Onsra. 

Seri 	 ae sumo interls en el pr6ximo a~o contar con otros cultivares
 
de alforF6n proveni ntes de Car.,,!,, como asimismo, iniciar tin proceso 
de seleccion por lfnea dentro del material existente por t:ratarse de 
una especie de polinizaci6n c ruzada. IP11 I m-nte convendr fa i nic iar 
estudios con ap i,irios ya que esri espec ie es considerada como tuna de 
las me jores pl antis mel foras, 1a que podrfi consr itui rse en otra uente 
de ingresos par, Ins peq iios igr ict ilt o res del a rea de San Juan de 
la Costa. 

Bib1iograf'a
 

I. 	 CAMPBELL, C.G. y GUBBELS, G.H. 1978. Growing buckwheit. Agricultu
re Canada, Research Station, Morden, Manitoba, Canadi. Publication 
1468. lip. 

2. 	 CAMPBELL, C.G. y AL[-KHAN, S. 1983. Macan buckwheat. Can. J.
 
Plant Sci. 63:1055-1056.
 

3. 	 CASTILLO, G. 1982. Efecto de la fertilizaci6n nitrogenada
 
sobre el comportamiento de dos cultivares de alforf6n (Fagopyrum
 
esculentum Moench.). Tesis Ing. Agr. Pontificia Universidad
 
Cat6lica de Chile, Facultad de Agrondmia, Stgo. 61 p.
 

4. 	 DELORIT, R. y AHLGREEN, H. 1967. Crops Production. Prentice
 

Hall, Englewood Cliffs. New Jersey. 662 p.
 

5. 	 EGGUM, B., KREFT, I. y JAVORNIK, B. 1981. Chemical composition
 

and protein qual ity of buckwheat (Fj .pyrumesculentum M.). 
Qualitas Plantarum-Plant Foods for Human Nutrition 30:175-179. 

6. 	 GARBER, R.J. y QIUISENBERRY, K.S. 1972. The inhertance of length 

of style in buckwh,.it. .I.Agr. Res. 34:181-183. 

7. 	 GILL, N. y VFAR, K. 1965. Botinica Agrfcola. Acribia, Zaragoza.
 

Espa~a. 726 p.
 

-497

http:buckwh,.it


8. 	 GUBBELS, C. 1977. Tntpraction of cultivar, sowing date and 

sowing rate on lodging vield and seed weight of backwheat. 

Can. J. Plant. Sci. 57:317-321. 

9. 	 JEQUIER, J. 1P83. C7mp'rci 6 n de tres sistemas de preparaci6n 

de s uelo v control de malezais en alforfin (Fagopyrum esculentum 

Moenci.I b, o c.ro 1br1Z. Teis log. A ,. Pontifi.Ca Iniveri

dad Cat'lica 71 d( i .iIFic. do :\Cr., SLgo. 99 p. 

10. 	 KUB1C7"C, R, v ' I.>I-A, . 1'983. re nutritive value of seed 

protein of ton buckwhelt samploes with different protein content. 

Plant Breeding *'Qro. 5L(?.): 30 )4. 

11. 	 LIFSCHIT, M. ,NEBREDA, M. I. y PARODI, P.C. 1981. Comportarniento 

del i 'frf;n (-_Ljvrum esciIetum Moench. ) como cultivo sucesivo 

al trigo en !a zona central de Chile. Ciencia e investigaci6n 

agrar'a 8: tQ7-206.
 

12. 	 MARTiNI, C. 1982. Respuesta del alforf6n (Fagopyrum esculetum
 

Moen.Lh.) a difru,,ntes 6opocas de siembra. Tesis Ing. Agr. Pontifi

cia Universilad Cat6Lica de Chile, Fac. de Agr. Stgo. 78 p. 

13. 	 MATANO, T. y U JHARA, A. 1981. Agroecological clasification 

and geo r.phiia di;tribution of the common buckwheat. Plan 

Breeding Abs. 31(7): 6169. 

14. 	 PEFAUR, M. IPS2. Ef,,cto de Ia distancia de siembra y dosis 

de som iIla en ol comporLn i ent o agronomico del Ia forf6n (Fagopyrum 

esculotIun Moench.I) [s is Ing. Agr. PontLfic ia Uni versidad Cat6l ica 

de Chi. Ie, Fci t ad do Agrc,,i,)nm . ,nt i- go 8 4 p. 

15. 	 TEITTI.NEN, P. 1980. Obs rv,l ions on the food plant of the 

honeybee. Anna les Agricul turao Fon ia, 19:156-163. 

Cuadro 1. Efecto de la 4poca de siembra sobre el rendimiento y calidad
 

del grano
 

Epoca de Rendimiento Peso de 100 Peso Proterna Lisina
 

siembra (kq/ha) granos (q) hect6litro () ()
 

7 noi. 2.946 b 132 a 50,35 - 22,9 a 2,32 a 
"I n'v. 3.967 a 3,07 b 60,09 a 21,2 b 2,22 bc 

5 dic. 3.915 a 1.01 h 61,37 a 21,5 b 2,24 b 

20 dic. 1.872 c 3.11 b 55,41 b 20,4 c 2,16 c
 

Medias con letras distintas uiFieren siqnificativamente al nivel de 0,05 da probabilidad.
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Cuadro 2. Efecto de la dosis de semilla (kg/ha) sobre el rendimiento y
 
calidad del grano
 

Dosis de Rendimiento Peso de 100 Peso Protefna Lisina 
siembra (kg/ha) granos (g) hect'litro % () 

(kg/hl) 

20 2.797 b 3,15 a 59,43 a 20,8 b 2,18 a
 
40 3.352 a 3,17 a 59,55 a 21,7 a 2,24 ab
 
60 3.390 a 3,09 a 59,67 a 21,9 a 2,26 a
 
80 3.160 a 3,12 a 59,36 a 21,6 a 2,25 a
 

Medias con letras distintas IiFieren 5iqniFicativa1mente al nivel de 0,05 de probahilidad.
 

Cuadro 3. Efecto de diferentes dosts de semllla y niveles de
 

fertllizact6n sobre el rendimiento de granos (kg/ha)
 
en alforf6n cv. Mancan. Estacl6n Experimental Santa
 

Rosa, 1985/86
 

Fertilizaci6n Dosis semilla (kg/ha) Proedio*
 

N:P205 (kg/ha) 40 60 80
 

0 0 756,04 777,40 793,74 775,73 c 

48 110 2.310,70 2.:P,2,19 2.466,88 2.386,59 b 

96 220 2.P04,18 2.934,79 2.799,89 2.846,29 a 

Promedio* 1.26,971 .331,4 a 2.020,17 

Promedios en difErente letra difieren significativamente al 5% de probabilidad por el
 

test de Tukey.
 

Cuadro 4. Effecto de difvrentes 6pocas de siembra y espaciamtento sobre
 
el rendimiento de granos (kg/ha) de alforf6n cv.ancan, en
 

dos localidades de Sanr Juan de la Costa. 1985/86 

Epoca de sienbra Espaciamiento (m) Epoca de cosecha 
__________ _ 0,40 ..0,20 .
 

l.a Misi6n
 

05/09/85 00., 

18/10/85 2.157,5 2.511,3 01/03/86
 

22/11/85 3.876,7 4.006,0 22/04/86
 

Quimei
 

07/09/8.5 0 0 

24/10/85 2.143,0 2.047,8 10/04/86
 

* Daio completo por h.?Iada. 
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Cuadro 5. 	Efecros de dosis de semilla y fertilizaci6n sobre el
 

rerdimiento de granos (kg/ha) de alforf6n. Est. Exp.
 
Sta. Rosa y Sub Est. Exp. Quimef. 1986/87
 

Fertilizaci6n Dosis semilla (ag/ha) Promedio*
 

N:P205 (kq/ha) 40 60 80
 

Sta. Rosa (Valdivia)
 

0 : 0 	 206 215 315 245 a 
48 100 1134 1156 1322 1204 b
 

96 200 1436 1408 1621 1488 b
 

Promedio 	 925 a* 926 a 1086 d 979 

Quimei (San Juan de la Costa)
 

0 0 	 S58 335 257 383 a 
48 : 100 2530 2873 2769 2757 b
 

96 200 3465 2909 3130 3168 b
 

Promedio 	 2218 a 2039 a 2052 a 2103
 

Proredios en diferente letra difieren signiFicativamente al 5% de probabilidad por el
 

test de Tukey.
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FLUCTUACION DE LA POBLACION DEL GUSANO BLANCO DE LA PAPA
 
(Premnotrypes vorax Flustache) DURANTE EL CULTIVO
 

Luis Obando C., Ricardo Velisquez C. y lugo Calvache G.*
 

Introducc i6 n
 

El conocimionto do la poblaci6n do insec'os plgas y su distribuci6n 
en el campo es un requisito esencial pari llovar a cabo un programa 
racional de control. Su estudio en un agroecosistema, en relaci6n 

con las prcticas de control de los mismos, se debe tomar en cuenta 

en un anhLisis de las relaciones bsicas entre la planta hukspod, la 
poblaci6n de los insectos nocivos y los igennos bikticos relacinnados, 

suelo, clima y las pricticas do manejo realizadas por el agricultor. 
Los agenoq hit icos on s! pueden permanecor Oscables On cuAnto al 

mantenimiento do la produccicn total de los cult ivos, pero I is poblaclo-
nes do insctos noc ivos y los f:ictores nit rir ls de co!, ol conexos, 

tales conmo. p r M i ns, topredadores, onfvrmodads y el cl ina, fluctuan 

dinmicirronto -n ol r iompo y pHode: inflmir On ol a.umonto o disminucion 

de la pobh la"n lp l pligi. 

Debido a i1 OH 01 control do plagas de cultivos se concede primordial 
importancia a la forma como so comporta la especie a nivel de poblaci6n, 
la determinici6n do ,stn ay'dar! a orientar mejor los programas de 

control.
 

Generalmente los agricultores siguen un programa de control prActicamente 
a ciegas puesto quo ellos so rigen, sobre rodo, por las recomendaciones 

de las casas produc crs (if, posricidas, sin proocupa rse si es ol momento 
preciso do raicir una plaga. Esto adms conileva implicaciones de 
tipo econrmico puos;,o quo eleva los costos do producci6n y por otra 
parre r irhin do ripo ,col6gico. dehido a quo un control inadecuado 

puede croir resistencia del insocto y Ia disminuci6n de poblaciones 
de insectos ben, ficos. 

Una forma do conor or !a poblacion con f i nos de control y establecer 
umbrals eMronmicos, es mediante muosrreos realizados directamente 

en el campo con e[ fin do tonor una est imac i 6n cuant i tat iva de la abunda
cia del insocto. Sin embargo la confiabilidad de estos muestreos esta 
relacionado con la elert ividad do la trampa. 

Algunos insoctos aduirns snn atrafdos pnr cobns, aI menos durante ciertas 
etapas d s, vida. Las trampas a base de cehos han resultado 6tiles 
en Ia dotocci6n do insectons ron ol fin do ost imar su poblaci~n, pero 
la atricciAn del cobo puede variar segln su Pdad, la posiciAn de la 
trampa y oI n,'mero do insoctos que caen en 1,a Misma (National Academy 
of Scioncos. 1982). 

Conociendo ya el ciclo do vida y los hibiros do P. vorax (Calvache, 

1986), una posible forma de estimar la pobl. ci6n puede sor colocando 

plantas tr.impa on el terreno donde so quiere hiter el estudio y haciendo 

Proyecto Generaci6n y Transferencia de Tecnologla en Sistemas de Producci6n. ICA. 339,
 

Ipiales, Colombia.
 

-501



el recuento peri6dico del n6mero de Insectos adultos que se encuentren
 

en la trampa.
 

Generalmente, la evaluact6n del dario al momento de ]a cosecha ha sido 
el dnico sisterna de cuantificaci6n que ha permitrido conocer la magnitud 
del pru!,l;1:ii paci tom:Yr Icc isiones cespecto a sitilacionos futuras (Calva
che, 1983). 

Calv.Ic I,, ,TA! 5 1 _ 11 sccii on , c I n 'A.e I -I trrImp.a utiliz dI 
para ]a captu r de iu ILtos Ie P. vo'E_, x Cons f sre en un recipiente 
de 9,5 cm i di. ro pe r 14 cm io proIund i dad y cubierta par liminalet una 
cuadrada ,-e 'ma leflex' do 20 cm de I ado. -stos reclipientes se entierrin 
de tal manera que ,I bor. siper ior qule,e a ris del suelo, sin accidentes 
ni hendiduras par taci itar el libre rtovimionto del insecto a su alrede
dor y la calda en su interior. Con Ia lmina de "madeflex'' se pro':ege 
el recipiente de Ila tuvia y se crea un aoibiente Eavorable para qie 
insecto busque re Aoc> deieajo e1 l.a". 

Tracando de e ta; oc r una : rcd, Ic 'a para conocer la poblaci6n 'de 
adultos de i,-uno rhrco, f, ban ideado algunos sistemas tales crTl 
de zarain i !vache, 1e 7) t-ramp i do agua (Calvache, 1984), adultos 
del mis:c i.- ,<to v zic d,: pl intas Ae papa coina atrayenteE (Calvache, 
1985). Por to ranto con este trabajo se busca mejorar la eficiencia 
de los met.)ds de de tduos do P. Vorax y asf hacer estinacionesdeptra 
inzs prec> s.as de la p-b .ii6 n a traves d.e tiernpo con Las diferentes 
rotacions que uriliza -1 .agriciItor en su sistema de producci6n. 

Materiales y mdtodos
 

Tomando Ii finca delI gricuIltor como cnmpo experimental, el presente 
estud [o so ra I i z6 en las ve redas de San Marcos y Cuaspud del munic ipto 
de Poto i, v Fnma parte do las act ividades do invest igaci n que adelanta 
el [C.\ me' i ant e I Pr ove to Gene raciin v Transferencia de Tecnologfa 
en Sisronias do Prndiwci('n. 

La zona dolote soo ibicar-n los experimentos se encuentra localizada 
en el dIpart imentO d0 N.riio, al sur de Colombia, on altitudes que 

osc i I-n entre 27C-) y 3100 in, con proc ipitaci6n anal entre 1500 y 2000 
mm y una t rmperatur,1 prmod d e ( C. 

Las observac iones - hi c iron entre 1ol; meses de onero v abril del 
presente aio, ton iendo cndic iones de precipitaci6n favorables para 
ia presenc i a do I inc;e to, corno i ndica Ia f igura i del Anexo. 

Coma trampa se ut i Iiz5 Ia Ioscriti par Calvache 5 85) y ccIo atrayentes.(l

se utilizaron plantas deo papa de, aprox imadamonte, unos 10 dias de 
emergidas, las cuales so !raspllntaron junto a las rrampis e insectos 
adultos, machos o heirbr,.i c Los t ratamientas it i Iizados se. presontan 

en la Tabla 1. 

Las trampas so distribuyeron en ei campo a 10 m entre sf, utilizando 
un diseoto completamente it azar con cuatro repeticionns en las fincAs 
de Marcial Rosales (Finca i) y Jorge Castro (Finca 2) y con tres repeti
clones donde Le6n Pfo Castr, (Finca 3). El experimeito se establect6 
sobre loes comerciales de papa y en Los tres cases la siembra se hizo 
en torrenos cuyo cultivo anterior tambirn fue papa; per o tanto se 
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esperabh uni alta infpstaci6n de la plaga.
 

Estas trampas se colocaron en el canmpo, inmediatamente desputs de la 
seombra de la pipi y permanecieron alli hasta la omergencia de la misma. 

La informic i n so tom6 caa somana, hacivndo un recijonto del niumero 

de inoor os idult s de P. vorax c, rdos en Ia t rampi. Los dates obrenidos 

se somor i'ro)n 1n nril isis 1]e virianza v so hicieron comparaciones 
nn orl , 

Resultados y discusi6n
 

La tluctacin de la poblaci6n en las tres fincas donde se realiz6 
Ai estudio so puee observar en la Figura 1. EL mayor ndmer, de adultos 
capturado- on La.s diferentes trampas se present6 en los primeros quince 
dfas dospJs de la siembra (Tabla 2), con una tondencia a ir disminuyon.]o 
a medi .!a quo ompoza a germinar a papa. Esto se expi ica pcr cuanto 
despu6s de esre r Lnmpo va emp iez.n a emorge r Ias pl nt as do papa y 
Ai insecta las detecta nmpdiatamonte, par to tantc, va no son 'rlicamente 
las pLittas trspl, ntadas junto a Las tramps Las quo , jorcon a arric
ci6 n del in;octo, sino tndo eA cultivo quo hi eorgido. 

En las trampa s cuyo atrayente era las plant is de papa , se captur6 el 
mayor numero de adultos de P. vorax. Con los adultos machos o hembras 
que se utiiizaron como cobo-, a-psar de que tanb ion ejercen un poder 
de at racc An sobre su misma eopecip, la captura de adulkos fue menor 
que en las trampas con plantas do pipa coma atravonte. Esto confirma 

los resultados obtenidos por Calvache (t985). 

Los anilisis de varianza y las comparacionos no ortogonalos, Tablas 
3, 4 y 5 muestran que hubo diferencias ostadsricmonte sinificativas 
entre los difernt-s tritamiontos probdos en la incas 1 v 2. Adoms 
al anal i,.r la efectividad de las trampis con plantis ,to papa nonlo 
atrayente, rpspecto a las tranpAs con adultos do P. .voriax se oncontrV 
que hubo a timento si rnific 'vin, ndo pl anr asdiforencias it Mi las do 
papa las quo tionon el mayor podor de it risc ion soh r, ei insecto. 
So p o(de af i rm i qu e p,,r Pnc ima do dos pl an is por t- r .npa (s Un biten 

ndmero pari capturir AtMs. 

liubo diforencias ostn tlfsticarnntp significarivis entre el ndmero de 
adultos capturados con plantis de papa como atrayente y ol test igo 
sin atrayenrte, In misma que entre adultos y testigo. Fue mayor la 
cant idad do ,nul r's ,]e I'. vorax cap turdos on las r rampas con plantas 
do papa quo on A ! t o io iti i ,:t.t .in 


Tambi n hubo difornci s altim:,t', signiticit i vas entre 5pocas en que 

se realizaron las ohtrvic ions. (,omo s di )n anterirmano te, eA mIahyOr 
numero do insoctos mil'l tos se capturA 'n lOs primeros quince dfas denpuis 
de La si'mbra. Esno permito tonr una estimaci,3n de la poblaci6n de 

a plaga durmnte las otipas nirialos del cultivo v por Io tanto las 
medidas de control a dWbon estar dirigidas a disminnirapiicarso, ui 
poblacion en Ai momenco de Ia vmergencia del cultivo. 

Conclus iones
 

Los resultados obtenidos en eA presente trabajo, permiten establecer
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Tabla 1. 	Atrayentes utilizados en la captura de adultos de -E. MQraZ en 
estudios realizados en tres fincas de productores del municipio 
de Potosf, 1988 

Tratamientos
 

Trat. Narcial Rosales Jorge Castro le6n Pro Castro
 
No.
 

1 1 Planta de papa I Planta Je papa I Plita de papa 
2 2 Plantas de papa 2 P]antas de papa 2 PLantas de papa 

3 3 Plantas de papa 3 Plantas de papa 3 PIantas le pipa 

4 10 Adultos hembras o machos 4 Plantas de papa 4 PIantas de papa 

5 Testigo sin atrayente 5 Plantas de papa 5 Plartas de papa 

6 6 Plantas de papa 6 Plantas de papa 

7 10 Adultos hembras o 10 A utoo 5' bras o 

machos machas 
8 Testigo sin atrayente Testigo sin atralente 

Tabla 2. Cantidad protnedio de adultos de P. vorax capturados entre la 

siembra y Ia gorminaci 6 n del cult ivo de Ia papa, utilizando 
pl~ntulas de papa y adultos de la misna especie como atrayen 
tes. Potosf (Col.), 1988
 

Epoca de observaci 6n
 

L.P. Castro
J. Castro
Tratamtento M. Rosales 

7DDSA 1SDDS 21DOS 30ODS bDOS 150DS 211)0; 30DS /0DS 1500S 21DDS 30DDS
 

I Planta 5,0 13,5 2,5 2,8 3,5 3,2 !,0 1,0 3,0 10,7 7,3 0,0 

2 Plantas 9,5 28,5 7,3 1.0 1i ,5 4,0 4,2 2,2 2,0 17,3 4,3 0,0 

3 Plantas 18,3 14.0 4,8 1,5 11,0 5,5 3 ,2 2,2 2,7 44,7 10,3 0,0 

4 Plantas 0,0 0,3 0o 0,0 I4,7 '9,2 11,2 2,2 2,3 31,3 10,6 0,0 
5 Plantas 0,0 0,0 0,0, 0,0 19,() 4,2 10,0 3,0 2,7 51,0 6,6 0,0 

6 Plantas 0,0 O,0 0,0 0,0 12,5 6,7 4,0 5,2 2,0 17,,3 16,3 0,0 

10 Adultos 1,5 6,3 0,8 2,0 1,0 0,5 0,2 0,2 0,0 1,0 0,0 0,0 
Testigo 0,0 0,0 1,3 1,5 0,5 0,0 0,2 0,0 0,0 0,3 0,6 0,0 

7 DoS - Siembra
 

15 DOS - 7 dras despis de la siembra
 

21 DoS - 15 dras despu s de la siembra
 

30 DDS - 21 dras despu4s de la siembra
 

-505



Tabla 3. An~lisis de variancia y contrastes no ortogonales para el ndmero
 
de adultos de PrQmnuLrypcs vQrax capturados con diferentes atra
yentes. Productor Marcial Rosales, Potosf, 1988
 

Fuente de variaci6n 	 S.C. G.L. C.M. F.C.
 

Total 6234,39 79 

Tratamientos 1338 58 4 334,64 9,67** 

Plan as vs. ;nsectos 1976,33 1 1976,33 57,11"* 

Plantas vs. testigo 3350,03 1 335,02 96,80-* 

Insectos vs. testigo 120,25 1 120,25 3,47** 

Epoca de cultivo 1352,94 3 450,99 13,03"* 

Tratamiento X 4poca 1466,63 12 122,22 3,53** 

Error 2076,25 60 34,60 

S Altamente significativo
 

IS No si~nificativo
 

Tabla 4. 	Anfillsis de variancla y contrastes no ortogonales para el nmero
 

de adultos de P-remnoarypis varax capturados con diferentes atra
 
yentes. Productor Jorge Castro, Potosi, 1988
 

Fuente de variaci6n 	 S.C. G.L. C.M. F.C.
 

Total 	 4832,93 127
 

Tratamientos 1384,62 7 197,80 9,82**
 

Plantas vs. ;nsectos 2030,09 1 2030,09 100,81**
 

Plantas vs. testigo 2244,02 1 2244,02 111,43**
 

Insectos vs. testigo 3,13 1 3,13 0,16NS
 

Epoca de cultivo 873,65 3 291,22 14,46**
 

Tratamiento X 4poca 641,41 21 30,54 1,52NS
 

Error 1933,25 96 20,14
 

4* Altamente signiFicativo
 

IS No signiFicativo
 

Tabla 5. 	Anulisis de variancia y contrastes no ortogonales para el nu'mero
 

de adultos de Premnotrypg_ yqr_ capturados con diferentes atra
yentes. Productor Le6n Po Castro, Potosi, 1988
 

Fuente de variaci6n 	 S.C. G.L. C.R. F.C.
 

Total 	 54461,65 71
 

Tratamientos 1145,88 7 1020,84 1,67NS
 

Plantas vs. insectos 6160,01 1 6160,01 10,07**
 

Plantas vs. testigo 6160,01 1 6160,01 10,07**
 

Insectos vs. testigo 0 1 0 
 0
 

Epoca de cultivo 9848,03 3 4924,01 8,05"*
 

Tratamiento X 6poca 8111,08 21 579,36 0,95NS
 

Error 	 29356,67 48 611,60
 

- Altamente signiFicativo
 

IS No significativo
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las siguientes conclusiones:
 

- En ireas producrnrin do papa existe una alra poblaci6n de P. vorax
principalmento cuando sc hacen siembras consocuLivas del mismo 

cultivo. 

- las pl An tunLs de papa ejercen mayor atracci6n de adultos de P. 
\"o r I< III(, ";, Ih II i ,r r r I ,) . 

- Mientris oxistan p ,ntlulas do papa en un terreno es d if fciI capturar 

adultos do P. .aErx con cualquier L ipo de itrayente. 

S c onoc imie Io pohl)i ci61 una p ormi t decisio-El to Ia d' plag.i tomar 
nos snhre of conlro "Iidectt'dIIdo LI ml n . 

La pnbliaci6n do P. vorAx f lucthn permanntvnoente de acuerdo a 
la presencia o no dol cultivo do papa por la atracci6n que ejerce 
eI mismo sobre Ia p Iga, de all I quv cuarndo se incorporan torrenas 
nuevos 1 oste cult ivo, Ia pliga siompr etl presente en o1. 
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LOS CULTIVOS ANDINOS Y SU RELACION CON EL GUSANO BLANCO
 
DE LA PAPA Premnotrypes vorax (lHustache)
 

Luis Obando C. Ricardo Velisquez C. y Hugo Calvache G.*
 

Introducci6n
 

AIgunas especies de cultivos andinos ain forman parte de los sistemas 
de producci6n agrfcola del departamento de Narifio, entre ellos los 
m~s comunes son Ia Oca (Oxalis tuberosa), el ulloco (Ullucus tuberosus), 
la quinua (Chenopodfum quinoa) y hasta no hace muchos abos timbi~n 
Ia mashwa (Trapaeolum tuberosvim), los cuales ban ido desapareciendo 
al ser reemplazados con cultivos que ofrocen mejores oportunidades 
econ6micas, sin que so hayi estudiado mucho acer,: de los i tr eracc iones 
de tipo ecol6gico que pueden tenor con otras especies cultivads. 

Por observaciones personales se ha encontrado quo muchos .lgricultores 

de la zona andina de Narido, siembran hileras do rhocho (Lupinus mptobi
lis} en los bordes u orillas de cultivos c mino mafz, fr6jol o haba, 
ccn el proposito de proregerlos do los anim.les domsticos y de las 
plagas. N existen Pstudios on el departmowno de Nariiio quo confirmen 
dicho efecto; sin embargo en erN, Blanco y Franco (1984) anotan que 
el tarwi -_LuLij_ IrbiJI ) tiene efecco nematicida sobre Globedera 
ssp., nemitodo quisre do a papa, cuando so hacen rotaciones con este 
Cuttivo. 

Es posible que muchas de estas especies secreten sustancias quimicas 
de tipo aleloqufmico que acten como venenos o como repelentes sobre 
los insectos (Rosenthal, 1986) o simplemente actuen como barreras vegeta
les impidiendo el desplazamiento de los insectos (Calvache y Posada, 
1987).
 

La ecologfa qufmica estudia el rot de los productos quimicos naturales 
y su relaci6n entre los organismos. Una do tales relaciones es la 
alimentaci6n: toda planta que sirve de alimento a los insectos tiene 
b~sicamente los mismos nutrientes que 6stos requieren, los cuales pueden 
ser satisfechs, mAs o menos, por la mayorfa de lIs plantas superiores; 
sin embargo no son los metabolitos primarios Los que las hacen 6tiles 
o intiles como fuente de alimento, sino que Ia utilidad de una planta 
depende en alto grAdo de los metabolito qecundarios, los cuales determi
nan las caracterfsticas especfficas do uni planta (Fraenkel, citado 
por Rosenthal, 1986). 

Obando, Velsquez y Calvache (1988), encontraron quo las plantas de
 
papa reci'n germinadas actuan como un fuerte atrayente de adultos del 
gusano blanco de la papa P. vorax, posiblemente debido a que la papa 
produce un compuesto qummico que es ficilmento identificado por el 
insecto. Po lo ranto al estabLecer barreras con ot-as especies como 
Oxalis tuberosa 0 Tropaeolum tuberos-im, la plaga no podr, detectar
 
dicho compuesto.
 

Proyecto Generaci6n y transferencia de tecnologfa en sistemas de producci6n, ICA-AA 339,
 
Ipiales -Colombia.
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Calvache (Iq8 7), en una investigaci6n rral izada en Tibitati, Colombia, 
encontr6 tiue a I establecer barreras con oca (axIaaL _tuberosa) y con 
mashwa (TrQim urla . _er?uw). el porcontajo de dirto por P. vorax dismi
nuy6 .a midi d quo ',o ill'j ,]ol )orde del cult ivo, siendo mayor el efecto 

de )a primera barrera, el cual vari6 del 19,w74 ', en el horde hasta 4,11% 
en el centro W, calrnvo de papa. 

Normnlanento so cons i ltra quo lo cultivos isoc ados r cultivos mixtos 
o en secuouc i i , sufron nwnos daio de plagas cuando se seleccionan espe
cies botinicas no -elacionadas. La colonizaci6n de los cultivos por 
insectos plagd,, pu.<a -3rnr aiecad- o,,, 1; .tnria de ms do un 

cultivo creciendo s imii ti nomente , y esto pmi ode modificar La manera 
en cue responden los insectos a estfmulos visuales y ofatorios (Saunders, 
i979). 

El mismo autor seala que el desarrollo de las pobIacLones de plagas 
es afectado por cambios de microclima, de calidad nutritiva del hospedero 
y confusi6n en estimulos que afectan tanto Ia alimentacl6n como la 
reproducci6n. La disporsidn puedo- afectar tango al escado adulto como 
a la larva, cuAn'o hay cult ivos hPpoeroq y no hosppdnros creclendo 
simul.npamenrv. 

Shannon y King (1i80) sembraron barreras de yuca y malezas, alrededor 

de un cultivo do caupf con el objeto de estudiar su efecto sobre los 
vectores del virus del mosalco del frijol y encontraron que La barrera 
de yuca, principalmente, redujo el n6rero de vectores y disminuy6 Ia 
incidencia deI virus dem osaiood2 frjoI y sostlenen que el uso de 
barreras puede set tan efecrivo como el uso do insecticidas. 

En general el control de gusano blanco, en eA departamento de Narlo, 
se hace mediante aplicaciones de insecticidas como el Carbofuran, de 
acuerdo con recomendac iones de casas productoras de agroqufmicos e 
ICA, con resultados mis o menos aceptables; sin embargo, los productores 

han recurrido al uso de otros productos menos costosos, como el Metamido
fos y ei Metomyl sin que sea especifico para La plaga que se quiere 
controlar. 

Teniendo en cuenta que uno 'e los principales problemas en el cultivo 
de la papa es el dano por gusano blanco y los altos costos que representa 
controlarlo, el presente trabajo tuvo como objetivos buscar una alternati
va de control del insecto y disminuir los costos de producci6 n, estudiar 
el efecto de bar;:eras naturales con OxaliA tuberosa y Tropaeolum tubero
sum, sobre la poblaci6n y dao de Lo.ax y Tinalmente disminUr eT 
uso de agroqufmicos. 

Hterialeo y m~rodos
 

El presente trabajo se llev6 a cabo en la vereda San Marcos, munictplo 
de Ipiales, departamento de Nartlo, directamente en finca de agricultor. 
La zona donde se encuentra ubicada La finca estA situada a una altura 
de 2800 msnm, con una precfpltaci6n anuade 1000 mm y una temperatura promedia 
de 100C. 

Como barraran se utilizaron las especies Oxalis tuberosa y Tropaeolum 
tuburosum. Se establecteron parcelas de papa de urcos de 18 m 
de largo, distanciados a 1,10 m, alrededor de los cuales se sembr6 
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Ia respctiva barrora do 2 mn de ncho, di spuo ta on eI mi smo sent id 
de los surcos dp papa. prorndisninlyenlo Ia dist anci a entre PIlos a 
0,75 m, las planras d Ia harrora so dispilsiOrOn on un arrpglo do tresbo
1illo. omn so ocW u,, l,rosrig :tih ijnnA pirt A.sin harroras. 

Con o I fin do vl imina r la pnb Iaci n do idul Los que ormalmente existe 
on l cimpn, on l moment o de a ombra so hizo una aplicaci 6 n de 
Carbofrrarn on dosis do 3 I/ha. 

Al momrnen do a cosocha se hizo ,n muestroo sistemkrico, en forma 
de cuadrados conc6ntricos cada dos metros desde ei borde hacia la parte 
central de la parcela, la cual so dlvldi6 por dos ejes perpendiculares 
y so vrazaron diagonales entro las osquinas. Fn cada puntn do intorsec
ci)n so rocogioron los tuberculos de nna p It.a de papa, obteniendo
 
asf echo nuestras por cada anillo. Luego so procedt6 a hacer un recuento 
deI n6mero de tub6rculos buenos v tub6rculos malos, se cAic6 Ai
 
indice de daro modianto na oscala de 0 a 4, siondo 0 sin da~o y 4
 
con da~o muy sever(, sO caIcuL6 0l porcontajo I control y finalmente 
se calcul6 el porcontaje de daro. El porcenraje do control se calcu16 
utilizando la f6rmula;':
 

,
% de control - 100 - ( da o tratamiento x 100)/ da% o testigo 

Los datos obtenidos se sometieron a tn anilisis estadfstico en el cual 
se hizo un andlisis de varianza y prueba de comparacion de medias. 
Asimismo se grafic6 ei porcentaje de daoo en cada uno e los cuadrados. 

Resultados y discust6n
 

De acuerdo con los resultados obtenidos que se muestran en la Tabla
 
I se puede observar que con la barrera de Oxalis tuberooa el porcentaje 
de daio on ol borde del cult ivo fue de un 26-°58'/ y que ste fue disminu
yendo en las muestras tornadas hacia eA centre del cultivo, hasta Ln 
5,08%. Estos resultados concuerdan con los ootenidos por Calvache 
y Posada (1987). En Ai caso de ia barrera de Tropaeolum tuberosum, 
aunque hubo menor porcenrije do aoe (13,00 , on -I-bore), respocto 
a la barrera de 0. tuborosa, 5!i presentaron altibijos on los diferentes 
anillos donde se tomaror Fas muOstras dobido, posiblemente, a la ;Ilt i 
poblaci6n inicial de adultos puesto quo el. lote donde se sembr6 eA 
experimento provenfa de otro ciltivo do papa. 

El fndice de dano con ambas especLes como barreras fue relativamente 
bajo y no hubo diferenciis significativas entre las. 

El anhlisis estadhstico mosLr6 que no hubo diferencias, en cuanro a 
porcentaje de daiio, entre las dos espectes ut~lizadas coma barreras. 
Pero hubo diferencias altmente significativas respecto al testigo 

sin barreris.
 

La figura 1 muestra la tendencia del porcentaje de da~o de P. vorax 
con las dos barreras vegetales. Se puede observar que Oxalis tuberosa 
present6 una tendencia bien dofinida de mayor a menor porcentaje de 
da&o a medida que se aleja del borde; mientras que Tropaeolum tuberosum 
pre',ent6 .fluctuaciones en los muostreos realizados en los diferentes 
cuadrados debido a la alta poblaci6n de adultos en el rastrojo de papa 
donde se estableci6 ei experimento. 

.-. CALVACHE G., H. 1988. Metodologfa para evaluar daio de gusano blanco do la papa. Comuni
caci6n personal. -511



Tabla 1. Efecto de barreras de OxaIis tuberosa y Tropaeolum tubero-suimn
 
sobre et daiio de gusano blanco (Prempqtrype s vorax) en papa.
 

Potosf, 1988
 

Distancia del borde -Oxalis tuberosa- fropaeol-un tuberosum
 

% to* Ito.
2 de daAo % de dao 


0 26,58 1,25 13,0G 0,88 

2 22,58 0,88 20,80 1,25 

4 11,11 0,75 4,50 0,25
 

6 6,56 0,50 6,90 0,50
 

8 5,08 0,25 14,80 0,88
 

X 14,32** 0,73 12,00*4 0,75 

Testigo 43,94** 1,75 

ID Indice de da~o. Escala 0 = Sin dafo; 4 - dafo muy severo. 

Diferencias altamente significativas respecto al testigo sin barrera.
 

Se utiliz6 el mismo testigo para las dos especies.
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El efecto de Ias barreras, posiblemente, se debe a Ia propiedad de 
estas especies de prod'ucir sustancias de tipo aleloqufmico como to 
afirma Rosenthal (1986) o dc tipo ffsico como anotan Calvache y Posada 

(1987). Cualesquiera que sea eI tipo de efecto que producen las barreras 
con estas espocies, soa1ro el gusano blanco de Ia papa, se puede anotar 
el gran potenc iaI quo tcenon los cult ivos andinos en Ias prict icas 
tntegradas de conrtr l do plagas. 

Conclusiones y recomendaciones 

De los resultados obtenidos en el presente trabajo se pueden deducir 
las siguientes conclusiones: 

- En trabajos de investigaci6n enfocados al control integrado de 
plagas de cultivos, se pueden tomar en cuenta los cultivos andinos 
como _QiLIIi3 L_, J. Troraeolum uberosube y posiblemente otros 

isberosus. 

por su gran potencial para repe er insectos. 

tales como LLpinus mutabii., Chenopodium Utliucts5inoa 

- Los resultados do ste v otros trahajos menc io.mados, demuestran 

que el gu sano b lanco dC la papa, genera Imente inicia su ataque 

desde los hordes hacia el interior del cultivo, por lo tanto las 
medidas de control se deben dirigir, principalmente hacia esos 
lugares. 

- Con este tipo de medidas en el control de plagas se puede beneficiar 

tanto econ6micamente, al disminuir los costos de produccl6n, como 

ecol6gicamente, puesto que se estarfa utilizando menor cantidad 

de agroqufmicos.
 

- Teniendo en cuenta que el agricultor de la zona andina no maneja 

una sola especie, sino todo un sistema de producci6n, los productos 
obtenidos do l's harreris se los puede utilizar tanto en su alimenta
ci6n como tamb 6n usando los subproductos para los animales.
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EXPLOTACION DE LAS Q'OCHAS
 
(LAGUNA3 ARTIFICIALES DE CULTIVO DE SANTIAGO DE PUPUJA-PERU)
 

Valentfn R. Mamani D. y Joseph Le Bour*
 

Introducc i 6 n 

Las c m-Aci1A.,s camposinas quo se han desarrollado en los Andes en un 
procoso do alaptacion a un media ambiente diffcil idearon diversas tcni
cas de producci6n. on este orden de tcnicas se tiene, este sistema 
de explot ic~n do las q'ochas, do recurso, cemno suelo, agua disponible 
y media ambiente en forma perfecta, ya que La actividad agropecuaria 
es principil on esta zona, y sin la presencia do osre sistema de q',chas 
la agricultura mis que todo segurilmente con sorios problermas en drenaje 
y humedad. 

En el presente artfculo se presenta una descripcinn, clasificaci6n, 
sistorma d explocaci n en q'ochas (lagunis irtificiles de almacenamiento 
de agna v de cultivos en la zona de Santiago do Pupuja Puno Perb), para 
los diferiences cultivos propios de Ki zona, tales como tub rculos, 
quenopodacias y cereales, incluyendo la elncci6n de cultivns, lugares 
o partes de la q'ocha pira cada ospncie, la uitiiizacin adecuada de
 
medios Kstcos y mOc.inicos en las diversas f ises del proceso prnduct ivo 
agrfcola: preparacin del suelo, siembra, cosochA, y ntilizaci6n do 
sus prnd'cts (en su goneriilidad pan autoconsumo) pore n la acrnal idad 
can aovo de womi IlIs e insumos do algunas inst iruciones coma Banco 
Agrario dol Per, (BAP), Micro Regin n Azangazo (MRA) v Programa de Apoyo 
a Micro Provectos Agropastorales (PAMPA) se esta produciendo para el 
merc.do (Wtis qpe todo en papa y linua). 

Localizaci6n geogrifica (Sector tipo nutrido)**
 

Q'ochqs d,, mayor uso v en pleno funci onamiento y produccion, se encuentran 
entre las coordendas geogr ficas 15(03' 1501' Laritud Sur y 70012 70020 
Longitu g en altura de metros elm)rt, una promedio 3885 sabre nivel
 
del mar, swobro un area (1o alia densidad do q'ochas (11.300 ha) y de
 
baja densid!.i, do 7.500 In dentro do esto 'imbito estan local izdas 08
 
comuni jades 09 parcialidades.
 

Objet ivos
 

- Estudiar los componentes de este sistema de cultivos 
- Estdiir el funcionamiento do estas infraostructuras hidrul icas muy 

ant iguas 
- Detorminar las rzones de la diferenciaci6n topogrifica 
- Determinar ol os.qtiema de culti ,'es 
- Determinar K oconmfa .tl agua 
- Proponer los primeros resultados let tr.bajo en curso, medidas do tem

peratura, profndizaci6n y anlisis de suelo e introducci6n de Hlortali
 

* 	 P.E. Pimpa-Micro Regi6n (Puno-Per6). 
Clasi ficaci6n hecha por J.A. Flores. 
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zas en contra de estaci6n. 
- Intento de dar una me jor comprensi6n de sus enlaces con la antigua 

civilizacion del lugar . 

Materiales y inmtodos utilizados en el presente estudlo
 

a) Kateriales
 

- Cultivos instalados en las diferentes q'ochas 

- Term6metros de mixima y mrnimas instalados en Las q'ochas y en 
las partes adyacentes, (en las pampas alejadas para comparaci6n). 

b) Metodos
 

- Trabajos realizados sobre el terreno.
 

- Observaclones del sistema de manejo de agua,. tecnologfa aplicada 
y cultivos m5ociados. 

Resultados y discusl6n
 

a) Forinas de las Q'ochas
 

Se encuentrin rros formis de q'ochas: 

- MUY[JQIOCHAS .- Son do forma circular (las m~s comunes) 
- SUYTOQ'OCHAS .- Son de forma oblonga, como rectingulos, con los extre 

mos semicirculares. 
- CHUNTAQ-OCHAS.- Son pr~cticamece rect~ngulos con los extremos irregu

lares. 

b) Partes
 

Descripci6n en su conjunto (De q'ocha circular)
 

En la zona en estudio se riene en un QO de q'ochas circulares, y en 
estas incluven las partes siguientes: 

0 

- Q'OCHIA PAMPA.- Base o fondo. 

- MAYU WACHU.- Surcos transversales a la laguna que une al yani.
 

- ROYRA.- Surco ubicado al inicio de la pendiente y de forma circular.
 

- HAWA WACHO 0 MUYURA.- Surcos fuera de la royra.
 

- POLLERA.- Surcos encima de la royra, que cubre toda la pampa, 
esto en q'ochas grandes con varias royras. 

- LLAKAPI WACHO.- Surcos Ifmites de chacra y terreno de descanso 
y sirven para evitar el ingreso de aguas afuera. 

- KUNKADA.- Peque~os espacios dejados en la longitud del surco y 
en zig-zag. Su funci6n es evitar la escorrentia y regular la humedad 
en todo cultivo. 
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YANI.- Son canales de desagiie de alimentaci6n a las q'ochas de
 
longitud y profundiad variable.
 

CHACCA.- Son los controles de salida o entrada de agua, seg6n 
el requerimiento (pueden ser cerrados o abiertos) (Figura 1). 

c) 	 Clasificaci 6 n de acuerdo a usos y funciones 

1. 	 M\MA !QW H .- r o;i Cirr (, r1 ' ij s O lientes: 

No son de uso agrfcola, sino de mantener agua para uso domAstico
 
y abrevadero do ganidn (Resorvorio).
 

Tiene buena capa impermeable de 0,4 a mns metros de altura.
 

Vaso recolector de aguas pluviales de las q'ochas de uso agrfcola
 

a travs do Ins vynis.
 

Se mantiene con agua casi todo el tiempo, por consiguiente tiene
 
especies forrajeras acuiticas (lacho, totora).
 

2. 	 PHURC)N Q'OIHAS.- Se ,Arscterizan por ser: 

Medianamente profundas y de dimensiones de 1-1,5 ha. 

El agua permanece demasiado poco pAra abrovadero y mucho para permitir 
al desarrollo de la agricultura por efectos de inundacion. 

En su q'ocha p nlp. no so prictica I i -riculr ra s61o desde Ia 
royra (porque evacuar el aghla o,; diffcil). 

3. 	 MALTA Q'OCItAS.- Cion caractorfsticas siguientes: 

De profundidad mediana de 1,5 a 2,0 m; de Area variable. 

Son las q'ochas preferidas para la agricultura: se cultiva en 
toda 	la superficip. 

1. 	Papa aimarga y avena en q'ocha pampa 

2. 	 Papa dulce, citihua, quinua en muyura o hawa wacho (corona circular 
de surcos). 

Su manejo hftrico es completamente manejado y por los campesinos (eva
cuan rpidamenre el agua en tiempo do inundaciones). 

4. 	 PHUGRO Q'OCHAS.- Se caracterizan por: 

Ser 	 cisi superficiales, (de 0,5 a .0 m) y de Area variable. 

Ficilmente se evauan las aguas, teniendo cosechas casi seguras, s 6 lo 
con el riesgo de p.rdida en el extremo easo de sequia y con presencia 
de heladas. Do 6seas se obtiene los mejores rendimientos. 

5. 	 CHAQUI Q'OCHIA.- Estin localizadas en La parte central de la planicie.
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Las q'ochis do cultivo a trivAs de y-nis no es posible regular las 

aguas hacia los huayq'as (canices de avenida a desagie natural). 

Por estar localizados estratdgicamente y cumpliendo funciones especficas 
estas chaqui q'ochas se caracterizan por:
 

- Su permeabilidad es alti, Ia q'ocha pampa tiene textura gruesa 
(arenoso o franco arenoso). 

- Sc prolundiiad us s :cp- considerable de 4-6 m a nivel de planicie. 
No se cultiva LI q'acha pampa, s6lo desde la muyura. 

- Su funci6n princpiil a importante, es Ia de servir como vaso colector 
de aguas exced, te~rs de las q'ochas d cultivo, por su permeabilidad 
la filtrclin ,e fo'ni con WAiWAd, Ad,is sgun evaluaciones 
hechas on oste l1,,,ar se ha encontrido aguas sub-superf iciales en 
3-5 m de profundidad v Qn plena ,pxploticAn a travs de pnzos de 
agua sb-superficiAlos, y de aqu s',orimos ruc io nI.pa frent ica 
ser f 11 oientarVt par osr:as qochas, al I Vs do Msr I zoe,, se encuoni 


tran on p)Cr:;.j i VAKos consiler blos '. !i,om , l p,-zi on plona 
explorcion en s z , I pr c os .q m : circiilidido a n As ink :o 2p8 
Tqui.lc-Varejrn) y al contrario hmos sw. i I V! quo las pozos mris 
corca in lits ch i i, ;q'ch s rinen 'ni prfun tJi do 3-i in. 
"Los campesinos contamporn,os :s iur in, que hasra donde alcinza 
su memor i, .is q'ochas vi oxst an y que fueron construidas hace 
muchfsimo tiernpo por sus abuelos (mayimpu) ... de todos modos 
no son cons Erucc iones mode rnas ni de los 6 1t imos s iglos , por tanto 
debe sor pro-hisp inkVi:
 

Estamos an prsencii de crabajos hidrulico muy antiguo (Jorge A. -

Flores or. il pig. 74 "Evoluci 6 n y tecnotogfa de la agricultura 
Anorna"). 

Frente a esti afirmaciin y estudio podemos incrementar lo siguiente:
 

- Cada MAMAQ'OCHA 0 (7ttAQUI Q'OCttA, tiene a so alrededor, otras q'ochas 
de uso agr fcl, v con manejn do sistoma de dronajo que funciona 
sin probloma alglno. A tada osta tecnologfa de produccidn y manejo 
de los recursos agua y suelo se observa per~ectas y varias microcuen
ca en plena pimpa, pues hasta Ia erosion es controlada a travos 
de las kunkadias. 

En toda Ia pampa, exise los cauces de avonida (huaq'os) hacia el 
rto Pucari; rfo Yqilo. Corimayo Huayq'o y Chanamayo y la etra Huayllani 
fluayq'o las aguis captadas so deposicin en la laguna Saytoq'ocha, que 
es una represa natural do aproximadamene 02 kmde largo, que mantiene 
de recurso agua a muchas familias a su alrededor. 

Resultados experimentales
 

Razonqs de la diferenclaci6n topografica
 
Tempefaturas observadas
 

Para decerminar y dar conclusiones en forma tecnica, se han instalado 
term6metros de maximas y mfnlmas en las q'ochas pampa X Moq'os y se 
ha Ilegado a determinar la diferencia de temperatura de 1,5 C a 20C. 
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Las temperaturas bajas se observan en las partes bajas de las q'ochas
 
y en las parres altas las temperaturas son slempre superiores.
 

- Esta es la raz6n ie induce a los campesinos para cultivar y elegir 
lugares y partes de una q'ociii con diferentes ospecies (esto confirma 
la diferencia do tomrper iura enrre Ai f.ndo doI cnal y la cumbro 
del lado de los camellones o ,ara wara). 

- A po-,i r d st-os, low cimpasinos uI; iv i n do prtferoncia el fondo 
de lis q'ochas quo es mis [rfo (escogiendo cultivos resistentes, 
Como papa amargia . Esta preferencia a cul tivar la pampa q'ocha 
aunque las part o alts ot-n i temperitura mAs elevada, entances 
hacemos la hip<t Osis Viguionte: 

- El mayor dearrnllo do lis plintas esKt ligado a la proximidait 
del agua y do IA capa l mdoda del suelo (se aconseja regar para 
luchar coir ra las h lidlis). 

- Los rendimientos mavoros se deben a acumulaci6n de materias organicas 
y de elementos minoraAs (falra anmlisis do suelo de las diferentes 
capas del subsuelo do l is q'ochan). 

- En la combinacin to lommntos precedontes (5guay elementos nutriti
vos), quienos detormi niin una mejor al imentaci 6n de las plantas 
y mayor preston osm6tica de las plantas que les permire resistir 
a la, bajas trmporaturals. 

Rendimiento obtenido (Q'ochas que han descansado 6-8 aSos)
 

Los cultivo mnas importantes de q'ochas son la papa (vartedades nativas), 

papa amarga, variedad q'apo jatum rucki, ocucuri, choquepito, okororu 
y phajo. 

Variedades dulce var, ccompi, Imilla negra, Phitiquiia, lomo, kajahuiri
 

y sakalo.
 

Rendimientos papa amarga (q'apo) en Phueron q'ocha 15-18.700 kg por
 

ha.
 

(Jatun ruccki) en Malta qocha 17.500 kg por ha.
 

Rendimiento papa dulce: (Ccompi) en Muyura Phuron q'ocha = 16.200 kg 

ha. En las chacras d la planicia fuera de las q'ochas. 

Para comparacion sAlo logrindose 12.000 kg/ha. Casi con los mismos
 
tratamientos de [ortilizacion 80-60-40 y control fitosanitario.
 

Prcticas de profundizaci6n de q'ochas
 

Por ser la 6nica fuente de recurso agua en la zona, se ha visto profundizar 
estos reservorios, sclo en las "Mama Q'ocha", que tiene caracterfsticas 
especiales ya descritas, osto cuando esr~n secas y cuando atn mantien n 
capacidad do campo qiuo permita y facilite -I trabajo, cuidando de no 
romper H capa do arcilla de mantener por lo menos de 60 cm de altura.
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Fig. 1 PARTES DE UNA Q 'OCHA(Muya q'ocha de uso agricola) 

I. MAYO WACHO 

2. Q'OCIIA PAMPA 
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Prop6nltos de introducir
 

Se est aceLtando con las comunidades de introducir hortalizas en las 
Atoch.lis en cont-ra do tomporada (estaci 6 n seca y rrfa) los factores limi

tan ,o,; skr'I r:rab,ijo rocargado - qui tar corca dn pastoron para ganaderia 
;a q i eii I i ,poci le ,straje la c'ocha so mant ieno pas to frosco. 

Origen
 

Fxisrn r ros oorf is aworca de. su origon: 

1. 	 Son de origen natural poco probable d? acuerdo a su regularidad 

y el sistremna de su funcionamiento. 

2. 	 Son huecos quio quodaron dospu6s de haber sacido arcilla para elaborar 

cerimica. F-<isen dos zonas quo hasta Ia fecha ,e practic i a 
confecci, n d cerimica pero on esr as zonis no existe q 'chi. 

3. 	 Ha sido constru; do o creado por el hmb o. Rafirmarnos lo qtuo 
ot i dich, pro ot ros y ostudiosos mis q... rodo ,ic an, rp 6 log,,s 

y soci61 ov' s. Esro per Ia forma de su W'icaci6n y distribuci'n 
y el u-o prdlictivo i quo esta sometido. T mbi, n quo hisra ahora 

sizu,, mejo"ind so y -nservando en perfecto et ido. 
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LA RADIACION NETA Y LA EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL (ETP)
 

EN EL ALTIPLANO BOLIVIANO 

Jean Vacher*, 0. Attela* y E. Ima~Ia**
 
con la colaborac16n tcnica de
 

J. Choquevillca**, R. Maldonado*" y A M~ndez** 

Introducc i6n
 

Una de las caracterfsticas mis importantes del clima del Altiplano es 
el riesgo de sequfa durante la temporada agrfcola. Et estudio de este 
factor muv limiritivo de la producci6n agricola no s6io puede circtn-:ri
birse al anlisis de las precipitaciones, sino taimbi~n a tin cortitito 
preciso Je las necesidades en agua para los culrnivs. Estas; ners. Jhs 
de agua se determinan generalmente a partir de los darns de evap,°r i'pi
raci6n porpncial (ETP). La falra de metlciens ,irctni de ' i F " por 
evpotrinspirrmetro do balanza, I islr. ros do dreraje, ipfl ,i , po 
BEARN o SANER) en el Alcipl in Boliviano condaie " una estimacidn Q& ,ca 
a trav s de 16 rmilas empfricas hacieno iqo do Ki itforrnacitn cli , i':a 
disponible. A posar qu numerosas trmltis le ,st imackn do la ETP 
fueron utilizadas para Wi Altiplano Boiviana, Ia precisi6n y la validez 
de las mismas casi nunca fueron verificadas; estos triajrs s iguen escasos 
en Pertl (Morlon, 1980). Esta ausencia de referencia precisa nos ha 
conducido a estimar la ETP para el Altiplano utilizando una f'nula 
con bases reoricis muy fuertes v pre; At'do 21 Pi ITih , . ajust:s ," Ci

cOs. La f6rmula escogi.i ,i de tip) t['E> AN, 19,8), 1a viil Wez y la 
precis on de es'a f6rrmula fue recomendada y verificada per niriosos 
autores (PERRIER, 1975; SEGIN, 1982). Ha sido demostrada te6rir',a .nte 
y experimentalmente (PERRIER, 1977; MONTHIENY y al., 1981, 186) que 
la evapotranspiracien era antes de todo un fenAmeno nnerpktico *n el 
cual 5a fuente era 5a radiaci6n nea (Rn). Fste factor principal de 
la ETP, nuncri rue medido en el AlLiplano pero siotnpre esr imado ogtn 
f6 rmulas empfricas no verificadas. Per otra parte on el estudio agrociima
tol6gico de la zona andina, FI{REy al (1975) han seiialado la in[lu ncia 
de [a altura sobro las caracterfstic is del ba! :vtce radiactiv-:. ,n.'ndo 
come objetivo un cni-ocimiento preciso do la ETP pues era necearin realizar 
un an ilisis del balance radiactivo. Las r su Itados obten ides I),-,:i iten 
determinar una f 6rmula de estiimaciAn de Ia Rn v a just ar para eI Alt i p Iano 
Boliviano una f 6 rmula precisa de la ETP. 

I. 	 AniIisis del balance radiativo en el Altiplano Boliviano 

Para el estud o dol balance radiativo se instlairon en abril 1987 dos 
estaciones tneeoroltgicas automitics con mediciones de radiaci6n solar 
global (,g), adiacion neta (Rn) y do temperatura media de la suporiicie 
del suelo para tia estinAc on de a radiacirn rorrosrre (A) segir 1a 
f6rmula (10 Srofii 71it zrnan. Las medicinnes so rogist ran en forma diaria 
y trihorariis. Ests ostaciones se insralaron on dos zonas del Altiplam, 
muy contrastadis on base a sus condiciones clirn i icas. La primora, 

* 	 tjr-,to CP 8714, ta Paz, Bolivia. 
jenirmhi CP 20996, La Paz, Bolivia. 
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Viicha _orrespondo at All ipl,no I luviuso (promedio 111u,1 do precipi iciones 

P : 630 mm con tin riosgo de deficit hfdrico marcado de los cultivos del or

den del 30% (ATTEIA y al 1988). La segunda Patacamaya representa el 

Altiplno seco (P - 406 mm y riesgos do d6lficit hfdrico del orden del 

70%4).
 

El balance radiativo so expresa mediante la relac16n Rn = (i-a) RO -
RT 4 RA (I'I con Ri - radiici6n atmosf~rica; a : albedo. De acuerdo 

a La cobertura vegetal de cada lugar donde se instalaron Las estaciones 

se eligi6 un albedo igual a 0,8. 

1. Radiaci6n solar global (RG)
 

La radiaci6n solar global on el Altiplano Bolivian es bastante elevada;
 

los promedics anualos son superiores a 500 cal/cm dfa (ciadro I, fig. 
6
I v 2co ,: r :, tenr, Ia RG v Ia P1o (ridii-i n slar global 

al p, de Ia -irr str r ) n t In on o 0rden deI 707, t r 1 ,',';ndo as i, 
' mn.. )r - v a iVor . r i-, pa F 0 11C iri d) I A I ,nor 1 1n)- d t2 ,r-, on 

a 4000 m. 1fna variac inn esracional es obsor'v'adi; su amplitud sin embargo 
es r (30 a . E0' I"m. nr: I do 1 R('' coincide con Ia pocadtic ida El 
d( 11.; :. lnd, rxi 'v;.'r % r .losiiid. Las difrencias do ocurrencia 
de las m x Linms v m iii ls entro V -icii i oepL i,,mbre , mir. itr 101Hic va 

(dicieinbre, jLinio) son dehidas a sus diferentos re zLmenes de procipitacio

nes. La raidiici6n solar en -I Altiplano es elev,yh on parr.i,,lar, durante 
Ia tpmpnrrida ;rfcoi m, lo ';ue di ligar sin orros factores limitantes 
i 'na t,,tivi,!id foros intr-ic: i intensa v una importante producci6n vegetal. 

2. Radiaci6n nera (RN)
 

At conrririn tle I, RG, los valores de la Rn son particularmente bajo
 

(cuadro 1), los promedios anuales son del orden del 110 a t20 cal/cm

dfa. Li RN on ,I Alriplari o representa snlamenrte 217, de 1,a P C para Pataca
maya v 2 4% de Ia RN para Viicha. En los paLses tropi-ales at nivel 

del mar valors ;on del orden dol 40", a 60% (RIBII. Q1t4aestos IQ74). 

disminuci6r de la Rn con la a 1 tura va fue seiia lada par FRERE (1974), 

indicaba no obst into con una ext rapo Ici,-n do los datos , d RN uTldida 

sogin tin P-ridiont ], 0 a 3000 M tin cociente do 0,34 - 0,35, b:istante 

superior a lo enconrrado. Las variaciones do 'a RN son muy inarcadas; 

las di fernci is de RN son do 200', pari Viic ha y 300"o pirI Pa.Lacamava 

con un mfnimo on junio y un miximo on diciembre siguiendo asi 1,ievoluci6n 
del RCo. Estos primeros resultados sobre la RC y la RN en #,I Altiplano 

ponen en ovidnciia c ndiciones ridi, t iva s muy favoribles para la igriculr i

ra. En f f tc t. o , ,in RG elevido, fa ctor de mIna fotosintesis intensa 

corresponde una Rn baja, factor de una EP reducida. 

3. Balance radiativo de onda larga
 

La RN es el resultado del balance radiativo, sus valores bajos con una 

RG alta, deben corresponder entonces a un balance radiativo de onda 

larga (Rt-Ra) elevado, Io que se confirma do acuerdo a lT valores encon

trades cuadro 2). Los promedios mnualos son 137 W/m para Viacha v 

148 W/m para Paracamaya. Las variactones intraanuales siguen de una 

manera general, al nivel mensual, las variaciones de RG (fig. I y 2). 
Esta evoluci 6 n sincr6nica induce a una reducci6n de los valores y do 

la amplitud de las variaciones de Rn. 
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Las mediciones de a tempera!:ura media de Ia superficiU del ste Io nos 
permiten hacer una esti maci 5o de fa radfaci6n rerrestre segn la f6rmula 
de Stefan Boltzma : Rt .E c s (2) ). E emisividad, 6 - constante, Ts 
temperatura deL suelo en Kelvin. La r ldiaci6n atnosferica es deducia de la 
relac in del balance radiativo. Los valores obtenidos (cuadro 2) ponen en 
evidenc i, en w1 Al tip no , una rliLc ion :tirnsfrica 1eu reditcida y 
una radiaci~n rerrestre 2 relativamente elevida" los promedios auales 

Z2 2 " pr-doIniede la Ra son de 264 W/M part Wicha y 256 W/m para Patacimaya. Esta 
caracterfsric do la Rn, se explica por el menor espesor de li arinesfera 
y su mayer transparencia dobido principalmenre a una presi6n de vipor 
de agua muv baja. Es.a Altimna, mndida a 1,50 ri tiene un promediode
 
6,5 mb para Viacha y 5,4 mb para Patacamaya, y sabre todo en base a
 
los datos obtenides par globos Sonda se observa una reducci6n de 40%
 
de La presian de vapor de agua entre 4000 y 5000 m y 60% entre 4000
 
y 6000 m.
 

La superficie terrestre al recibir un RG intensa ve su temperatura elevar
se netamente y emite entonces una radiaci6n de orda larga elevada, los
 
valores de Rt son en su mayorfa superiores a 400 W/m
 

La concordancia de una Rg elevada con [as precipitaciones irregulares
 
del Altiplano puede determinar, durante una 6poca larga sin Iluvia una
 
RG fuerte, con una Ra baja (aire seco) y una Rt alta, coma durante 
una
 
6poca precedida por liuvias intensas, una RG fuerte, con una Ra alta
 
(aire muy hdmedo) y una RT baja (suelo h6medo). Eso impide la existencia
 
de una relaci6n lineal con un buen coeficiente de correlaci6n entre
 
RN, Ra y Rg, propiedad sabre la cual se basan muchas f6rnulas de estima
ci6 n de la RN. Los cooficientes de correlaci6n son del orden de 0,8
 
anual at nivel mensual pero solamente de 0,3 aL nivel de diez dfas.
 
Estos resultados subrayan la necesidad de determinar una f6rmula de
 
estimacion de la RN en el Altiplano.
 

4. Estimaci6n de la RN en el Altiplano Boliviano
 

La Rn no est! medida on todas las estaciones meteorol6gicas, por lo
 
que se estima a partir de par-imetros climgiticos faicilmente disponibles.
 
La RG en el Altiplano Boliviano tambi[n es generalmente estimada.
 

La f6rmula de estimaci6n de la Rg es de tipo Black y utiliza los datos
 

de heli6grafo:
 

Rg = RGo (a +b-) (3)
N
 

n horas sol 
N = duraci6n del dia 

ayb parimetros
 

La f6rmula de estimaci~n de Rt - Ra es de tipo Brunt y se escribe:
 

Ta n
 
Rt-Ra =Wa (cod )(f-g MF-)4 con Ta = temperatura media del aire a 1,50 m
 

c,d,f,g 
-- parimetros
 

La comparacidn de las mediciones diarias de RG, RN y de los valores de Rt 
-

Ra con los valores caLculados a partir de las fArmulas nos dan los resulta
dos siguientes:
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RG = RGo (0,28 0 (5) 0,950,57 n) r -

N
 

Rt - Ra 6 Ta 4 (0,23 0,67 N-) (0,8 - 0,09 f'. (6) 

Esta u I t ia [6rmula muestra, no obstante, una regular sobrestimaci6n 

estivat y una subestimaci 6 n inwv rnal. Estas desviaciones estacionales 
provienen d l t~rmino correctivo (c ; d,) . Por esto se ha determinado 
para cida 	 estici6n lns f6rmulas sigtiientes: 

N 

Ocbrl-emr Rr.-Ra 6ra 4(0,143 0,67-)(0,8-0,09 47e) (7): Rt-Ra (6ta4(0,14 + O,67n)(o,8-O,0£ T 8Abril-septiembre 	 N' 

La estimaci6n de La RN es parai todo ei a~o: 

RN -	 0,8 RCo(0,28 f 0 , 5 7 N ) 6T 4 (0,23 , 0,67 1) (0,8 - 0,09 je)(9)
N 	 N 

II. La ETP en el Altiplano Boliviano
 

- o s tima I'I " II F IT 

El objetivo principal (Ietste estudio es determinar los valores ms 

precisos de la ETP en El Altiplano Boliviano, la f6rmula elegida es 

de tipo Penman: ETP -. - RN A Ea (10) 

A 	 pendiente media de la curva de presi6n mnixima de vapor de agua.
 

Y : 	 constante psicrom4trica
 

Ea 	 t~rmino convectivo 

- El t~rmino radiativo se estima seg6n las f6rmulas 7, 8 y 9 que he 
mos determinado. 

- El t~rmino convectivo se estima seg6n ]a f6rmula de tipo Dalton 

propuesta por Penman (1948). Ea = 0,26 (es -e) (1+-0, 54U) (11) 

U 	 velocidad del viento en m/s a 2 m - es= presi 6 n mixima de 

vapor de agua. 

La f6rmula adaptada al Altiplano se escribe:
 

ETP A 0,8RGo (0,28 . 0,57 !!)6T4(0,22 + 0,6311 )(0,08-0,09 ,re) 
A+y N N(2) 

Y 0,26 (es-e)(ltO,54 U)

A Y(I)
 

(1) 	 es importante tener en cuenta las variaciones de y con la altura.
 

(2) 	 se precisan los vatores de ETP utilizando las f6rmutas 7 y 8.
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cm 2 )

Cuadro 1. Evoluci6n de RL;y RN (Cal. 


RG 

Viacha 

RN RN/RG Rc 

Pat acamaya 

RN RN/RG 

A 
M 
J 
j 

A 
S 
0 

N 
D 
E 
F 
M 
PA 

504 
/48h 

422 
509 

502 
573 
554 

533 
5f4 
4f)8 
543 
384 
504 

121. 
107 
82 
85 

96 
128 
134 

139 
147 
137 
1K2 
121 
12{ 

0,25 
o,22 

PLI 
0,17 
0,1Q 
0,23 
0,25 

0,2h 
0,2-
0,29 
C,28 
0,32 
0,24 

1': 
'.37 
A.' 
41 414 
532 
5b,) 
592 

5f5 
63) 
531 
583 
4lo~ 
"25 

82 
7 

',5 
81. 
85 
1o8 
111 
148 
154 
13 
178 
IIt 
Iit 

17 
0,17 

015 
o,19 
0,16 
0,19 
0,23 

0,2( 
0,24 
0,32 
0,31 
0,29 
0,21 

PA promedio anual 

Cuadro 2. Evoluci~n de la radiaci6n de onda larga (W.m 
- ) 

VI ACIHA PATACAMAYA 

RT-RA RT RA RT-RA RT RA 

A 

M 
J 
J 
A 

S 

0 
N 
D 

E 

F 

M 
PA 

136 

136 
129 
156 
148 

100 

149 
139 
147 

115 

135 

85 
137 

385 

381 
366 
384 
391 

406 

413 
418 
414 

412 

420 

405 
401 

214 , 

25 
239 
232 
2/43 

240 

262 
278 
267 

292 

284 

316 
204 

142 

133 
137 
132 
164 

108 

166 
147 
173 

124 

140 

112 
140 

393 

391 
376 
377 
396 

400 

413 
421 
443 

416 

414 

407 
406 

262 

251 
239 
245 
232 

232 

297 
274 
270 

292 

270 

295 
256 

PA promedio anual 
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FIG 1. EVOLUCION DE LAS RADIACIONES PARA VIACIIA 
400 WM- 1 -R Radiacion nolar global 

400 /RTs Radiacion terrestre 

RT 
 RA: Radiacicn atmosferica
 

RN: Radiacion neta
 

300
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200
 

RTJ-A ~ _ _ - **** 
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FIG 2. EVOLUCION DE LAS RADIACIONES PARA PATACAMAYA
 

wm RG: Radiacion solar globaL 

400-RT RT: Radiacion terrestre,
 

RAt Radiacion atmosferica
 

PN: Ridiacion neta
300_
 
RA 

200-


I00-
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"% I , I , 

,A mi A S 0 -N 
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I 

Conc lusi6n
 

Est 	 o r ,fi, n,,q ha pormi Ido dotorinin ir lns caracterfsticas muy particu
laros (W bI.l.Ince rAdiAr ivo an 
solar lhil interisa (por In l 
una r.id iac ri net a muy baja, 
rpduc i a (m,.nr ospgor y mayor 
y Utna ridi icin Lerro:;tre rolat 
vas un 1 ,Itipi inn ipiro on 

el A! t ipl Ino Bol ivi no. A una radiaci6n 

iti H a AltrA dlelr Altiplano) corresponde 
consocu,'nci i do na rid iWi n .timtsfirica 

r ranparen, i i kaire s',:o) do la atmosfera) 

ivi ento olovada . las condiciones radiati

r,,v F ivorib I.s parr i .igric:l turni. Una 
R(; olo.. i! Avorocn na f nirsint osi ; iP t onq. v Una produccion vegetal 
import into v ioWAY. una RN ha ja ind uce p,". ig necesidades en agua para 

los cuiriv s. 
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EL CONOCIMIENTO CAMPESINO DE LOS SUELOS EN LOS ANDES DE PERU
 
NOTAS PRELIMINARES
 

Grimaldo Rengifo*
 

Tntroducci6n
 

En tn tLriha j) anterior (Rngifo, lQ87) enfatic6 algunas caracterfsticas 
de a Meri andina, indicando lo razonabie quo resultain las pr.Icticas 
tradicionalos do labranzA do los suelos, y quo sus herramientas agrfcolas 
eran cohorentes con osiw, prcticis. ns inui tambi 'n una aproximaci6n 
taxnn6mica altornativa quo part fa del conocimienro popular que el campesi
no tfine de olias. En Io quo signe tc ire y revisar algunos temas 
de este trWabjo en part icular Io re erido a los criterias de ordenamiento 
ed [ico cAmposinn, procurAndo indicar ,ue el1 no es un sistema t.xonomico 
o clasificatoric a Ia manort occidental, sino qu obedeco mnis bien 
a otra Forma I, conobir Wi ar:ividad agrfcnli. 

Per tanto no se trira de elabrar una respuesra simtrica al sistema 
occidental, sino do pensar a parcir de !a prnpii cultura que genera
 
y ordena sus prnpios sistemas de entender la realidad. Esto 6ltimo
 
puede llevar o no a elaborAr sistemas de clasificaci6n ed.fica para
 
manejar suelos. Estas ideas s,,n parte del debate aI interior dI proyecto
 
andino do trcnologfas cimpesinas en Perd.
 

Antos de entrar al tmna tocaromos brovemente algunas dificultades con 
que atraviosa el invstigadnr o promoror irkola qie a partir de los 
enfoques usuales (occidontalps) pretonde servir al camnpesino y apoyar 
el desarrollo agrfcola andino. 

1. Algunas debilidades de los enfoques actuales
 

1.1 Las denominaciones originidas en la tradici&n clasificatoria d
occidente y aplicables a cierLo tipo do suelos on los Andes, no siemp~e 
correspondpn a sini iar.s fenmenos. La pal ubra rusa "podzol'' apiicada 
usualmente para dvsignar snpeos cenictentes propios do zonas h6medas 
y fras, no 1ega -qegun alginos trabajos realizados en ei altiplano 
boliviano- a indicir reigursamonle lo que es la podzelizact6n cuando
 
el trmino so usa para denominar suolos andines do pisos altos, quo
 
poseon similar color v se encuentran on parecidas condiciones ciimiticas.
 

El proceso do podzolizi n raratort ,ro do squelos pobres con abundante 
materia ,rginica cuva mineralizacimn es frenada p)r las bajas temperatu
ras, es marginil on liq punas tadinas v s6o so produce en materiales 
ftnos empobrecidos anterinrrnnte y somet idos a una concentraci6n de 
agua. (Amb.na: he;'mhros v t ierras. IMFEA. 08,O). Fn las punas andinas, 
la matoria nrgAnica i-ta 'v iapueat a a una [ricc ion mineral relativamente 
inerte, poco trainsformada por una actividid mesobiol6gica dominada 
por los microartr6podos. Los suelos humifros son sin embargo relativa
mente poco empnbrecidos y l,,jos de Ia verdadera esterilidad que car.creri
za a los verdadoros podzoles ([FEA, Ibid.). 

* Proyecto de Tecnol6gico - Campesinos CEPIA. kima-Per6. 
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Una consocunc ia d apil icar mcin i camente un concep to como e I indicado, 
y de no conocor istemas de labrauza tradicionalos adecuados a estos 
suelos, induce on innumorablos nl)ortinidades a nuestros tecnicos a 
mostrar ci rras di torsion.idas sobre Ia verdadora cap, cidad de usa de 

los SueOF andinos. 

1.2 Como qv sAbo, Ii agrologfa, Ps un esfuerzo do interprotacion y agrupa
miento Jo UrnidPs rdificlq para srablecor su capacidad de usa (ONERN, 
1976). Pi rm intorpr, tur ,si in s aPIo os ,iti I para LaI o cual uso se 
requier do iniormacion variad. consistonro en: 

a. 	 Informacin cartogr.fica y pedalogica, que proporciona datas sabre 
la taxonomfa y los factores limir:antes do los suelas (textura, 

profundidad, dronaje, pendionte, pedrpgoscdad, etc.). 

b. 	Caracterfsticas ecologicas donde so hallan los suelos. 

c. 	Base legal, que norma los criterios de clasificaci6n de capacidades 
do uso. 

Sabre el punto "a", mostramos en 1.1 un ejemplo de las flaquezas raxon6mi
cas modornas, par lo que nos referiremos brevomente a "b" y "c". 

El fundamenro ecol;gicn nrilizado para nominar las caracterfsticas 
medioambientales do Ins sulos es el mapa ocol6gico del Peri, preparado 
sabre las bass del sistema de clasi 'vci6n de formas de vida a formacio

nes vegetalos do! mundo ,o i.R. Hldridgo. La base logal os una deriva
ci6n del WIsroma de s expresada on ol art~cula 8 de,Hnldridgo, estA 
Cap. IV ,del D.S. 0062-75-AC-22-l-75, que considera que: " . .. la 
capacidad do use mayor de las ierras varfa on funci6n de los factores 
climiticres que drorminan as zonas de vida v dent ro de cada zona en 
funci6n Jd los factoros edalfics ... 

Tossi (Tossi, 1976) quion Gnbre IW base del sistema Hoidridge realiz6 
la clasificaci6n do zonas de vida para el POrN llega a algunas conclusio
nes que a jicio de Tapia (Tapia, ot. Al. 1977) merecen ser revisadas. 
En primer ,:Hir "Fssi considera que, dobido a a ubicacin tropical 
del Peril, las rcn ctrfsricAs do fotoperiodi-ia y termoperiodismo de 
todos los climas son oquivalonros. Rovisando osta tosis, Tapia sostiene 
que esto no es asf, v quo aunque las viriiciones relativas de ambos 
factores no sean grandes altitudinal v latitudinalmonre, son determinan
tes en la adaptacin v producci 6n do diforenres cu t ivos. 

No es lo mismn -sost ionte Tapia- nueve hras do radiaci 6 n solar al 
nivel del mar quo ol ospectro solar recibido a 3.500 m.s.n.m. Par 
at ro lado, el tormop,.r i nd i smo puede sor la rhsultante de di ferentes 
varjaciones de tomporaura on !a noche v en el dfa. en esta misma 
direcci6n Mbolleapawa ( P1 81) prcisa que Ia altitud influve directamente 
en el fotoperiodiqen, correspondiendo un f-otoperfodo mas corto a las 
latitudes bajas, espocialmenrne hasra los 10 grados: Latitud Sur. En 
tanta que a medida quo se avanza hacia el sur aumenta la duraci6n. 
Esta variaci6n de las horas do Iuz segun este mismo autor- ha determinado 
que las plantas quo puobl.an los Andes Contrales sean on su gran rnayorla 
de fotoperfodo crto. 

En segundo lugar, Tossi sefiala que: "no es necesario saber la elevacion
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de un !"ga r cialqiiira para derermina r a qwe formaci 6 n vogert[a pertenece 
y quo solo vs slifici,,00 conncer los promodi- do remporatuiri (bihoraria, 
media innAl ) on gratins cont grldos v lI proc ipiItacioii tntal Inual On 
mm Part I'pi i Mp. fi .) , n ,TTncpr o (I1,o pA;1 i W l .orminci n 
do zln to - i rci "p,l.ItrCTiIT ,I i'-", i,, , !,Iic ,"t, no(co) in !iden 

con l, n I g r " q, "n im' a'! ! !; I I t- ,,, 1 ,1I !,:, 1>1,, r ~,[ f -u' 'I l -n k~!Ii I o (1i r; t 
C) .in I i 'i r ,i "11 w . i rij id ,i Il,(i I ill di t r i ICI "' o II il i r o inIt 

in Ino 1 11 oni KoT~~ ~ I~I I 1I' lT 1 ; IT Till Suir, 

n Mr ,,,v i I , A n- i n I I o.'omnbarZn m I i pr ,'i pi I ii<il n ,io ,, NI v r <lino ov i t r inqpi)irI lilT '''T, Ii1.5 -1;i>1 ..i: t, I'' I1 ilo -11 V0 It' vll IT irtil 
r'ic iinl, rinlZ l po tI ,,I l ,auas i I i w;i,:"i tl ql ,i"" h iv c:nlrivnn i- olas 

rnva, n T on R - ¢nIa' T, Il- , uIt vir- P as, ' iiTT11 , t1ri . 

De esta manera, f ini iA Ta piia, no on p, i: ~l T blOr I Tinnq 5(m11jitnrs, 

pues aunque Phino v runi.ill lo son cnsi,,IT q "lcq;ulo h,'nTido iuorirano", 

sus car-it ir ic si dri-P oi 1sn' sn iuTll di fIoroI it -s 

EstAtaPs oir"a T I15s r azloq del por qT ]S dohen rinir con ext rrono cuiidado 
1L15 los ac"l a ls i ,',h ro ca piic iItdldoSn1 uI ) ie W)s qto lsdo Ia si"rra, 

.0 tq I n10 ah onpullS ni c h V.q k is o i '' o i n , d ."Axinm.1 'i, okI riTci6n, 

,c iiT irh peresu Iran i ost is a t iu r i s o r Tp ro i ti S Tiin CI I 1 ltIa os ra 

. do mayor i s iOn. inrto f qi . dode t r WA > pr,.- lrihl iqi i -i part o 

la ,xpl i ,c in d1,I "qoItrvT, o' qt o Ioq caipos ins h.icon do Ior qtlol os 

and f nos0. 

1.3 El saelo I grfcnl n I nIa s iorra (1d1 p IU pOs nilis iln resuiltado (I 
tr ibhalo r ';Oc in unalurmiano ( r rso ia ) quo -'uir7 rit itnil , onitr_'ga 

Ao I nilrviralo7a. (Gr11 Ii , 1QHO). last :ilori, l]a ha,-so quo suistonta 
'S ,Ilac!ItlnS sistrnMs do r lI I ficar iOn r,;ilTa sor las prii)ridados mismis 

del qu, I - ( Pl s ist T n t ir I 'i. -1 pil p r tii o' o I 1, rf i I de IPora 

stiovi , para , niyo Tial q is totn on T:'Tl i I o' 1rm-;iV f fs iCO-q~ulifno ; 
quo M rn on Ia g nos is +l1 l iiolo, rI cI ia , Q. vrgo IC i1 ; I 1 'lid, 

entre otrns aspoCLcT No t , q,, quo, las. ''Xio il; var-i st i romplm oore. 

Dadas las caractorfsticils do Iaa eo tI f'.i aldita , los silns agrfcolas 
no I ,'groiti a sr proc is Tmotht a1a Odtro'to ldo naLiraloza. sociedadIa La 

en gratn ins crete Undto is o hbia en cantnWades
Im11 os al!it To l, !,, 
defici tirias, rpu,' n-a .griciilttitra on l:iert tilplio tin co(101r5anto proceso 
de erosion v docr monrntt do Ia predict i vp did. Los andolnos V terrazas 
e c;I i tedo ol t,-ri nr o .ldino., q wari-w.4ari y cohlas on el ant iplano 
resuiran exprosionos do medific, in <1ol p(11i jp con Finalidades agrfcolas. 

Si considorlmo q1 ( l ,on "ninIotlos" Ii qnpor icio agricola q calciila 
en ii r il l1n ho Ila, (Min. Agr ic. Ut'.SI'AC. T uirso do consorvici tn do suolos, 

1985); en i''amiolIlonos" mi qiporl I o, do 78 mi I Ha. (Donovan et . al. 
1981 ) ,'n "c chas", For.-sq v Paz (108 1) Considorin I a oxistencia de 

51 ii W ,Inta qup'rf i,.i , .'pr xim diilnel.I 1'128 mi I Ha d sueloshaI r,nom o 

con apt i tud Tgr fo1 i. qr a c i Fri ,s apioxiiadrnen:e : itl 507 do a 
superf i ,i0 lr c tIa l 1, qior-, der pi fs a 1972! quo os do 2'342,604 

1i (Ma ,Ioetta .'t. Il. 1')8";I. 

Si hi on puiod parocor exagerada I a ci Fra agrfcola andenada, pues se 
rolvo-e de inJcht i nd,,,ono r a s in iso agrfcola actual, no hay que olvidar 

qiie I o c l lcilos a grnso modo hechos actualmente revelan aproximaciones 
I tls que oxisteln (a posar do que todas llas no se hallen cultivadas), 
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y no necosariamOnte refIejan To que existi6. A6n si los dates de suelo 

agrfcola iW luin on osts nrridMts sistemas mecAnico-ostructrurles fueran 
menores, !a proporrion siguc siendO significativa y revela las dimensiones 
que co brD OsLo fo'-min, on la socicilad Andina. 

La dificulr d do osr abloco r cit ognri is cl asi ficatorias r nmindo como 
base s6lTe A si<it ea natirl. so rvela pari A caso andino como incomple
ta. ;Ccerr I] i 7 ir riirrosi ,nrt,' Ins catt rn,,r ,onvpncirnales per 

ejemplo on an mn d, n, Lr A, sur In W o rod,1ct(- ,l tIrasIadoigrii,;l A , ,a 
de sue Ios do tr is zii-; , v tio simpro Migin dn ,n l material parental 
que le o irv Y" Wio Fs ohvo qie r P aor i es-, d( n iwvos enfnquos para 
cases quo vi no r , ir in ,xcopcinal Ps, sirno I , regia corrente. No es 
lo mismo ,isif i cAr in ,bjta do r raha in q aina aria prima. Esta 61tima 
es ya el pr,-oKicra ,oo i icc in sa ia I human en LIa transformaci6n de 
la naturairzi. 

2. Las derivaciones pr,-cticas de dichos enfoques
 

Para la corrinte molerna, Ins dlt ns frskio-,lum micis y otros ya indicAdbs 
les si"rye par i t ihIpc r ,in i sw,-,rr, oA cI isi ficaci16n par capacidad 
de iso. Con ris p r Lou r , l t;in a c nc Lni r qup " ... las capacidades 
de 2suelo pr ,so mayor quc. pred,,mina en Lit r.g ,an !e la sierra (360.923 
km , desdo 20)0-5n0 m. s .n. m. ) , son Ias Lirris io pr etecc o'n, pudiendo 
estimarse en 507, del ,rna, como rierra de prntecc i'n cure us, agrapecuario 
es imprudente, pero que en mayor o menor medida puden servir para activi
dades forestales do manejo do fauna y rvcreacin . 

En segundo orden, con un 40% apraximad-mente predominan las Q erras 
que solas a asociadas con bosques sirven paria la producci6n de pastes 
naturales y culrivados, ast come de madera y otros productos foresta
les . 

En tercer orden con dominancia en las subregiones norte y centre, 
predominan Ias tierras con aptitud forestal, disminuyendo a medida que 
aumenta la altrura sobre l nivel del mar .. 

En Altim Lkrmino so dan las tioerras con capacidad para cultivos 
en limpio y prninentes, sindo (,sras rilt inas muy poqueiias en superficie. 
Estas tierras se distribuyen per todo el ,Imbito de Ia regi6n de la 
sierra ... " (Proyectos micrrogiariflos ... Lima , 982). 

(Se supone que en los dos nit imes 6rdenes se halla cnmprendido el 10% 
restantes, dcl cual probahblomnto ls rierris con capacidad para cultivos 
no Ilegen ni al 507 do es, 107). 

Un estudio, mas bien micro, realizado par oT PJSCA sobre ol use real 
que cuatro comunidads .iroandinas (3400-4500 m.s.n.m.) dan a sus territo
ries (3.665 ia.) nos brinda -Siguiendo similares criterios- los siguientes 
dates: Clase Il[: 11 In. . Clise IV: 18 hra. - 51 CIase VT: 344 
ha - 9% 1i1: /U0c ha 1t4, Clase VTI[: 2.603 ha - 71% (Kervyn, ot. al. 
1983). Segn esta clsificaci6n s6lo 229 ha (60 del total) podrfan 
set aprovechadas para Ia agricuItura. Sin embargo otros estudios hechos 

per los mismos aurores indican que esras cuatro comunidades en realidad 
cultiva ei 26% de la superficie total. Los aucores no se expl[can c6mo 
en suelos considerados "no aptos para uso agrfcola" se ha podido desarro
liar una agricultura que tiene todos los vestigios de haberse desarrollado 
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en simi lares ;'leis duranre silgos, Abten i ndose en ellis rendimientos 
consideridos .cpr-ihi e . Para ollos se h.Cc nor,05.i o una --Iasificaci6n 
m s adapta al i Ii roilidald (Ibid. pig. 29). 

Un p roib .oh-, 1 .. . xp I , .;i.r osr iq; var iiri ones so enih leI hn fa ariginaria 

lias dii 'rr-nciis Wi nrles ori re I a ridicii i rroIa indirna -ospocco 
a 1 I oc i( t i i. ,, Io h iJ, I pronosn do domosrl aci r do I is planU A 

(Una de u nv) *,,, r r, d imp,,rt in iD fn e I untdu I wori I \ndes , 

Ins - I ,P ,, HO S in: , -; , i q ;-, o ri 1, 1:1's ,.'Ir i,,,iI ! !.-ii 1) 1s " I r: ;S il fit ic i I.,; 

ecoI g ir. s in li , :c lon nn I n os t , ir/ ic his u i: 1vi ", damr i(, ct snO 0do 

en occidoiio. n( ar al1uiuoc; (:Wnihoi, qti i nUhi . p i r i (- il tr so t nos's, 

cultivares, :on ,spocis C ipc.s l crcor y prporcionir renldimientas 
aceptables on terrenis pars los riu asIo ridic in occident, al s6o 

aporta alginos p[istos c',Itrivido v rierros irbolos. 

No hMy vi , n Ivi 'ar idom.s ls unntoxtus soc i,)oo1nora7s on qie ambas 

clasi ficicinois orp rin. Es cl aI n quP in a sifiawic n ,como I.i inoricaoa, 
Le rasuI ta iltptal , i I r i n I, igric lturi r e sta dos irro I Ia. En 
este sent in, I lormi I zoiI , ri o iO rirul] -ur -i pirf t iwt a Lien e -i 
limitir o,1 r l nu;. iil ,rw :do, ' ; i for dioI capipi I cain , ,pori en ,I 

campo. Wiho s s Iq v bst osq -,n c ,r ; p ir s d , edd, t v t i/hi,' 
on los nosturns, h in q ii-aoo r dos no t lt i c inst do morMnosrior J 

naturtIes, corno i rafz dp In -x i stnc i J ' npr, As courci a los. Er 
este sent i do los cl si icadorps de sue Los son instrimrenlas operarivos 

que sirven en c irt is conto tos v no riOnon por ,-iC, toner tins vl i oz 
universal. Prahi do a rolitivjdad de e I I a es que ciertos pt sos, 

incluso Ilit in amricainos Brasi I, Colombia) hdin producido sus propios 
instrumenros raxonomicns. En e l P.ru esta tarea esti a I ospera do 
su e I iho rIc i,"n. 

3. El conocimiento campesino
 

3.1 La agricultura andina y el suelo 

La r:LiIr , i , i' ,-i .il (v on p,,rt cuIi r eI sisterma inica de cIasificacnn 
do suo ls) caric i Ia' s UIIo c (ro u, recurso narirl 1. Es Una enreiga 

de IW natur il,,z.i puo,,Lt Oi f i r-, qjue Ins hornbr.s (on esto caso Iis ompre

sas) doamiion y lo exploton p.i ra ponorlo a su servicio, Y obtener con 
ella ganancias. El concepto do ront i del sticlo es il quo mejor define 
este modo ie ,nLender Inis cosis. 

Pars ol liombre .ndino,l ,wi o t i1n0 otra concepoion, al quo tr.itaremos 
de icorc irn,,. nmio no Il s gil ntles .ispectos do si poriamiorto: 

3.1.1 la relaci 6 n del hombre andino con la naturaleza
 

La nitural'o.w piri i ,I homhr? m i n o io es un ., i,,a o, una -osa que estA 
a11f sri.jor, i mi.nipilaciinnes v oxporimentos pira sorvirse de ella. 
La nianiril zi y Lodo lo quo existi en i ia e cnsiderada como un ser 
viviolr,,, i1n inim.l -Kuqh, [170)-, ctp.z do r-eoiccionar, y al que hay 

que p rodIi i rIo 'in hi ii r ri 111 

La re Inc ion ihombro-sue Io no estAi hasada, entoncos en la explotacion, 

on .;eptsrnr parte do e IIs, on tin servirse de (! la, sino mAs bien en el 
di-logo, en la reciprocidad. No es una relaci 6 n frfa ni racional, sino 
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que ella estl cargada ido afoctividnd v dodicacitn. (Van Kessel, 1988). 

3.1.2 La composici6 n del universo
 

El universo on I-i cmsrovision andina se presentai (:omo compuesto por 
un Hanan Pacha , ciolo, a sulo de arriba, tin Kray Picha n ijelo de aquf 

y por tin UIchu pacha a q lelo de adnntro. P ich: si znitficat para el andino 
(I esrido (o costs o habitat, in oqujf y hnrl vit-.i qt, ' flglhCb. tiempo 

y espac io. 

Hay un cua rt o onentn on ci arquot ipo sarado v que adquire cierta 
autonomfa en el cosmos dol hombre -ndino: ii Pl, hvarnama quo as el h;ibitat 

visible v cot idano. 'Lo que se ve crecer , os decir 'I microcosmos 
ubicado en PI Kay Pacha, en ef" que ocurre la vida concrota del grupo 
humano (Grillo, 1988). 

El suelo, on el aq ,f v ahora, se cnntundo con la Pachamnama. 1'n1,ste 
sentido, eI stioln no ,,; s(lo !in lungar do produccion, sino tin 'remplo' 
donde s- realizin rti1ls.
 

3.1.3 La visi6n totalizadora 

La sociedad mnd ino t no ,1na cosmovis i(n total izadora, hol isr.ica, aI 
decir de Gri I In. ((ri lo, oh. cit.). Concibe que todo cuanto existe 
estA enlazado, quo no puodo oxistir algo al margen de todo Io demas. 

El snelo os parto do esLa renilidad, que no ert, no puede ser considerado 

aisladanente, separado de sui conrexto. Para elIn'rc andino no existe 
tin snelo on si, sino en funci6n do y rlacicnado con los otros elementos 
de su chacra. 

El snob, n osri concepci,-n, no os in mero iOriiS3r) nitural , sine tin 
miombro del cosmos. Contribuve por on I ido a prnvoer tie alimenros al 
grupo sociil, y por ortro Ilado, porsnofifici ina divinidad, la Pachamama, 
o sea tin l ,,ir sagr-ido on (,I (Iio so rc, ifizi ritua ls. 

3.2 El acondicionamiento de los suelos
 

Con el t.or)ri no a,ond ic i oni r r quo' queremos expresar os eI manejo 

y los arreglo,; de suel1 que hace 01 hombre andinn en su relaci6n con 
la naturaleza. El- hombre andino no se acerca a la naturaleza de manera 
analifrica, pira separar Ias part es y oetudiar sus noxos y relaciones, 
estaneciondo ulentro do ella Iasvs y ranges, para Itigo igrogar estas 
partes y rconsrr, ir (I todo. m iformizando v oe r,indarizaindo. 

El marco dial(gicn y te ritual idad y Ia aise ci de la abstracci 6n como 
catogorfa do ppnms ionto qo posihilir i jiM 1 );ii n0 indticon il andino 
a tratar a la nitiiraI:i ,amo co-a v a cl isifica'rlo. For tanto lo que 
vemos como 'cnI if ica i(n' no p< un into,no (i0 raxonomi zar Li ordenar 
la naturaloza , sino (if ost.iblor r conceptos quo permitaniIa comunicacion 
con su grupo do rofronc ia aiquf V ahor,i 

Para el and inn, quo onf ronta nma grin var i did j cnd ic iones eco I6gicas 

y por end'e do stie os, a 11 pa (sue n on quechua ) no es una cat0gorfa fi ja 
y estdtica, definido una voz por todas. Es el resultIado de su trabajo: 
el ha 'hecho' el snelo v In conncp perfectimenre. De ahl que los allpas 
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son taniitos y I nr tlii-Lli ,s qjio PS inapruopiAllo '(ihI-rl l c ' o n ratogoras 

prec iss nogiu sis p rop i'lidoqs. Por eso hmos I I miiado vs t i Wv1 oa mt 
do endolier igrupAr i ouo, do sup Ios (lo1 ol rinino, 'icondic ion.imiont n' 

,
P)tilllnlo l I o II ll~l) . C, I , i,- d' .I<.,,il ,l ot. I,Is i d:e sc r i, ,,w,, tllon 	 do,,, I 


biondo Linou do Won i lol o Ii Iyrnioua occident aIl.d 	 . qW!,uotil 


.1 cait o," r ut ildnon i I qo n l 1 ,(11 n do- r l iminI ilino slo I os 
-n part Ki i iv i I '1 l uilrnin, rqiui<ch I'S tuil id (I.ol I 

(Fonisoca, I Q 3 ) o dul i inn coutlomour I r til to I S parres de una unidad 

(Pil'i lnn , Est' r it or i o r't lIo1 " .,. a i llera inuly particular 
te p rc hi r A no,dio pipi i , to ' or I.i s 'o ,is coni1 ' in dos quo sO 

dividen y suibdividen ..." (F ocA, Ab) y aI ini ;mo t i oinpo chio so 

Cnf!l l 'lo,l Il. 

El ter n A.ls cmunirdide w, divide risf 'ria AtaarI-i on pArWt (Ilinan) 

V ta hbat (l irim). Is suoelos iguAlmente so dividon. Los de las partoes 

altas se l-ini tii :hirl n Frfs v los de Ia haI i1, qoni o caI iente. 
I.,la-)s s!o- I a,I suI vo.z ;,o o tlvi I'n p o r 1sli usO OnI ist i1-1 0 de ISO 

pocuiri,, V !ivmrq, Ion d ui o i r':la. 

LU ,hsorvihlo on *'st !s 'isM Asifir icion's' Ps q e al i ( ri Oii de dual idid 

nas i siompre so ullo o npsi::i Wn (Los ,iulos son asi o frfos c 

,aliwntes, doIgados o gruoss, s,,'os o h~nolAks, individualos a colect ivos 
de riego a no riego), y l de romp!, oenrari ,drad. loro el criteric de 

compleentiripdad rovol- r inimin qio 'no no ,xi sinw, A Itr-o'. 

Po(o saboiOs do In jerarqura quo K, c,"np-sinos prefieron a do cada 

uno de los criterios, Es prohiblo quo plw a los c Impsinos Ai valor 

del criterio ,opogifi ico (p mip)-1 ider Il soa role.ante -al igual que 

A ie laIromnperatura, o Q, del rogo- r'oleoc 3 por ejomplo al color. 

.SupOnenos qe Al privi lgio y valor asignalo a ui1o ul ra criterio tenga 

qle ver con las particu [ares comfii:Lones on quo vive cada grupo social. 

De mnera quo por 01 inmnvo los con Ogt"ems a todos coio si tlviesen 

smili ar jr .rqui, ol'scribino !aqul l s quo on particular on las thas 

d(1 1 Cuzco iparcon cOmO ro I evantos (Pisca , 1983). C Las if icac iones 

on Ar ymara 	 't.simillares so ,bsorvan tanlbiOn A iera a do Puno ( Lescano 

i. 1182).
 

A continuaci6n haromos "n cuadro aproximativo do los criterios- utilizados 

para i lAsirac ion de ,na zona quechua del Cuzco. 

Criterios 	 grupos
 

(dualidad y oposici6n)
 

Tcmperatura 	 qohii (ciliente)
 

chiri( fr [o)
 

Es observable ademis la relatividad de los criteriln. No hay jna determinaci 6 n nominal
 

absoluta para una superficie cultivable. Las nomina iones resultan transitorias. As! 

un suelo denminado "chiri" puede 	pisar a ser qii por ejemplo sA el campesino decide y
 

finne lis Posibilidades para que ello resulte pisihl e. Este pasaje"no es automitico 
enirieeno f-'se', intermedits (chaupi allpas) entre 'in tipo y otro.
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Profundidad 	 hatum (grueso) 
q'ara (dolgado) 

utimedad 	 rhaque (h6modo)
 
ap i seco)
 

Riego 	 qharpaiiyoc (riego)
 
sin riogo (nana-qharpaniyoc)
 

Fuente: Rozas, J. "El sistema agricola ;indino on Amaru". cuzco, 1983; PIS 
CA "Tecnolog fa agrfcola act,"al en cuatro comunidades alto-andinas 
del Cuzco". Cuzco, s/f. 	 En ralidad las posibilidades combinati
v,1s son nuchn mayoros do Was consideradas en el esquema. 

a. Qoii allpas (suelos calienres)
 

Sueos do t xtura predmi non r,,mtr fr inc;1 , presontan escasa pedregosidad, 
love incidncii do tlidas y ringo ovnrual , razones par lWs cuales 
ol CuItiv" on ost in z w.s propor, ionan cWerto margen do sogwridad y 
producci n ac ptiblv. Per In goneral qen ;ometidos a exploraion intensi
va, sin que medi ,n porfodos Iirgo de descanso. El cult ire que carac teriza 
a esls SUMS v5 el maiz. 

b. Chiri allpas (suelos 	frfos)
 

Presenta" txturA d vvrsAs (fr nicas, franco-arcil losa), rducida ,apa 
do humrus. Iero nd i co de minoral i zac iAn , col oriciOn oscura , p .t{. Ac ido. 
El porcnr ajo do hompdad do algunos de estos suelos es cmnsilorablo. 
Par Ai lIngar donle so hal lan t ionen r.orte incidencia de hoIkdas, y 
respecLo i u kt n son suelos V o , olacriva y de rotacjfln sontoria! 
con desrnnso. 

C. Q'ara illpas (stielos 	superficiales) 

Suelos do Wi n cotnidn 	 do m, toria orginica, erosionados y de esc isa 
nobertura ,,4', 1. Do toxtura iriable, se ubi an de preferePcia en 
IaS pend', L s n do zonis tis c&.O ba as. 

d. Ilatum allpas (suelos 	 grandes) 

Sulos d mediana ferrilidad, con rextura predorninAntmento frdncn irc illo
sa y scmiprotindos. El contenido de humus Ps bajo y normalmonte po,- can 
problemas !, drenrje interno. La incid,.,:i i do le Id.s es 'i rAi it 
dependiendo el lugar quo ocupan. So Ios halIn prortorenrwe,-co !n 'm1 
piso ecollgiro alto.
 

/ 

Vin d.r P -g (19 Q sugior . . e ,,a-dn A. ,unposino nos habla de suolos 
frins y c I i"t.s, In que hice o n r,al id id es nrz il zar una mrifora 
bilpc iar qu, s rg, ow part c I r , i:,d. v' con fri a o . jno 
I ,'tio:; (" .,- i A IfqL.II no ,ldii q. .i ,- t A ra iw , oi idria , ,i - ,:, 
la ransfor:Acikn I, las expreqiones to6r cis L fpics de los ca:1 .,-c . 
(Darre, 1.P. 9O. cit. per Van dr Plog.). 

rl",aini estAs oxprosiones mot afenica:; son noendidaq no com I it ,, 
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sino Ii Lraimente por eo Iandino. Van ,tr Ploog sugierv asi p. e. que 

!a nocion alta y baja no Liene roferencia procisa co" el concepto altitudi
na I. " ... Alra y bajita, ,xpi-osln no,:ionos ,ue en un primTer momento 
pa~re'con un~ Il 7 r s P111"'1{'d W l, I,' -;i tIil) i ,tm iui} (-o} il lII .ictll-L. 

i 
m c q *},v r ll Iigr 

t or , t, railc do ; Fc min ; y io -h ho' qIo ' I . i1)1) 1 o-; C ifl(l)os 

; ade ha Io ,coim, I 0'-, ,.1. iIto per O l !'1. ( i ! , F., f,I i ,'n .1It i 1Ld 

f'I I t1t ll.1lI I ,ilm ; cri:osde 'qdo pinto , ,' i '.'i .i m Ou1iL I1 ' r , (I ,I,1. I, 'f !ITI t (,b 

en alto v hi jn, s i no pr los vietures v pe-r I f 0rm.I n PuL a topograffa 

los pr l ,' 1)n "., 1 ,, ...

Est e mi ;ill . , r , sot ione I iTbin rlpuo ?I uso do est(os concepros fuera 

do su coiito o As vuio I cj.rriili'lt n inmpropi dldos ', pero para los 
agr icl I inrr s o5t1o :woncOptos lo permi I 'n c,litnii rse con nnuch, faci I idad 
y son 'st ritogices, sro qi e r dec i r q"e dlen ser ovl uados cada vez 
que so cnsidtere in r rimo d, iorrai. ER ohvio oil toda ,?sta oxpl ica iO n 
'qo 1i V r hi r I I p i pl'pued' soP r i,, i,i,- p a ,i1 no andino, pore no, 


para el andi&QT , pir qiiiones 0! ,roncopie roflja ,C'T1 ,<c Lt'i iud !a irtui ciin 

de su chicra ;b 'l;'.hri. 

El elite ,ider ill o0, o ' i, lr ' ri,,n i,I o i i minos de oL ros (1Iio 1 ,xp mpilo.1lera), 

puede sor ,i i I p.ir,1 qion (;t I Il rutl , I o G' igos do otri cil ura, 

y es in punt o imp ;inl, p r.i i i i - oI ,nl olndimlielto v el I inflerr mbio 

.,, )uos ,..int~ercultural. C(lomo 1- Ii I '- dI (1 )8) F.titre eI hecho 

COt id i.no v I i prei opp (in Jt,.,,.;,ll,.,(li, v ,tll v i_ to qno permite Pl 0 jerci 
ci o de I it r l 1 ,;i t oox n . Es on o pu r d e 11aparecep e i 

metifb ric, . E. dor: i r hay in plnt o do ri p t'ra social quo ha permitidr 

si t u,.rnos ''n Ia 11(11)1 u6jo(i , ,,ntrin!idI Ci oi0n'1 (inic, espacio desdem o 

el c ,Ii OS pcq ib I ro',f, rmJl.r to OimplmT ,nt, lormnlar) ,na existoncia 
di st i w0 1 1. ,i i;m i i 1 mi lT,) ri1mpo I i ,Ipo I ol,.nhe a'lodo 1-i e xper i enc i a 
himania)' 

4. Hacia una taxonomnfa cid;ifica o hacia el enrtendimiento de la chacra
 

De IW sW i Iado 'Ti Ias I finis in{ 'r ((0r0m,5 0 nbvi,) cl Ins con"prtos dc 
dual ismo complowmit.ir i ne d ipnlarid,'! motifrric, n pitede ser interpre-
Lado romn i nInot on r lIsi fic itrir s () I iXOllolmi r s. R i teramos que Ia 

ment.al idad .na I ft i a os prop do c"idnte ,:uyo penwmiento so rig, 
por la abst ricc iAn. FI andinn no .ibstrae, n do ja do lado las Wetermina
ciones que ro ilm,.'ne ,parocen ,on W.: cesa (Agigatt.is, I986), ve el todo 
y le intorosa a pirt cl.ri d do ,n Pis fe[nci en do t odo.r,1,1m,(nrn1 


Ei edar6logn, so icorra i la chi.c r:ipar.a cnnocer o rocenoccer. las propieda

des M icas n quiimic.s d, s, I,. Ua igric, l ,,a ,s .i litto de los agrono
mos. El calmpoinn .ninn ,soAcr(a a I 1 chacri qulo0 P, la SiitoSiS COllsti.

t.utiva do I aict ividtI .amrfii .i, v aiiirn do ol li ordena y cualifica 
SuS 'pCtiI-sos, FO W, ' 'ontr1 0I ]Ins oi. 

Piar.i ,nt ,On st i[lr-, .im(ilon (losnlrrl I br veinmente los 

de cIri tr. aizrocAntr ia v do reCrs , l v Rengifo, 1987). 

,r I r,',no, conceptos 

4.1 Cultura agroc6ntrica
 

La cul_,tira .andina es agrocktnrricai porque a principal preocupaci6 n de 

f una lt asI 
mat,,-' i S pr-imi .tg op cuait p r ,irI ,.ni 
Ia soci.e. i(d le isgurars ai1 imlf nt i'An ,idprua(Ia y sufic lente 

i ri la .. 
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El agrocentrismo do la cultura andina significa quo tanto la cosmovisi6n, 
como Ia organizacion social, las ciencias, las artes, la filosoffa,
 
Ia reIigilin, los esquemas perceprivo,, el ,In4'lajev lIAs tocnol)g is astin 
ordenAdas on funciAn de la act ividad igrwpcu.iriA En c jnnt 1 1.3orgint

zac An soci . , uL a ll , la ern.a, i rodercciIn - 1,sin.i,c Y)Can 


so principal taroa A ord naminto dol :oc o, igropec .rio. iAS .:,n:n l; 
astaban At sorvic io deI agrc en oI sent id, do qae. por e j,.lpu, I i 
astronomf no so i oeresaba pnr los stros on s -omo oca rr,- n I i:ulrir 
occident l, shno que v] istr o , o cobrAba intords a ientfi cO n r in ) 
intorniaba .cerca dolI procso igropec ario. Las irs i i oer ! i ir Ii 
cotidiancidad de la vida a ii elaborAr imigenes Awbsr ricrLi tenfa ill 
fundamento y su raz6n de ser er, la ct ividad agrnpec'aria. LI I i soPI 
se basaba en la cosnmovisin holfistica pri genrrando A,1 Us irrl In Jel 
pensamiento en asuntos do profundo ca)en ,id, cio in s prin c i os 12 
organizaci6n del mundo de los cualus dUpond li W i ircu!r-'ri . Los sque:n is 
perceprivos permirlon aprociar Il naruralaza '; , coad ,ton -rt.-ri)s 
ordenados cuya n An nces, ria A1 gica correspondia nforma par, roaceo 

agropecuario. A leng1i1je .giJ ,,xtraordinir,.rwnct r Lcc on axprs"on,.s 
relacionadas con !a Agriu.u ari ' I v O;St'UliA s lingot IrC.S A I. )s 
Ldiomas nat ivos cienen mcho Qn ,r c;n !a i~ricai ntra v 1 Cr"ianz3 

de animates. l~as Lecno logLas agr:peOC:a LSSr son r;rI ci s ; tlexibles 
para tener respuestas adecuadas a una grin variedii .o sithciones Ael
 
medio, pero no se agotan on Io agropecuirio sino que abarcan gran variedad
 

de actividades.
 

Ahora bien at agrocentrismo de la cultura andina ost, ligado a in -inejo 
integrado del ecosistema, [o coal sinifici la coxistencii de gran
 

diversidad de actividades econ6micas pero todas ellis se ostructuran
 

alrededor de las exigencias y necosidides det agro.
 

4.2 Recursos: productos de la relaci6n sociedad y naturaleza
 

La sociedad nativa regula la roeacin antre sus mimbros par los principios 
de la reciprocilad y la redistribuci6n, to coal ginitica qoe la producci6n 
viene determinada por las necesidades de reproducci6n de 5a sociedad. 
Pues bien, los mismos principios gulan la relaci6n de la sociedad con 

la naturaleza, de alli eA significado de las ofrendas y de la adoraci6n 
religiosa de los componentes del media imbience que se erigen en divinida

des. 

La sociedad nat iva busca una vinculaci6n integral con su media mue se 
expresa on La organizacicn cuidadosa lel espacio con el nimo de creir
 
riqueza que beneficie reciprocamente a la naturalezi v a Ia sociedad.
 
Par ejemplo, la construcciSn de una irrigacidn o de andenes beneficia
 

a la sociedad por La mayor cuancfh Ael producco obtenido pero tambien
 
beneficta a la naturaleza pues tales obras condicionan una mayor cancidad
 

de biomaza, una mayor cantidad de vida on l inbiente.
 

En e panteismo de la religi6n nativa to tundamental no es la creencia
 

correcta, como en Las religiones de la cultura occidental, sino la icci6n
 

correcta.
 

La sociedad nativa determina el lugar y los I fmites de la economfa en 
contradicci6n con la civilizaci6n occidental donde la economia determina 

eA ser de la sociedad capitalisca. 
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Entonces pues, es dentro de relaciones de reciprocidad y de redistribuci6n
 
que se crea riqueza para ambos componentes y que se relacionan sociedad
 

y naturaleza.
 

El manejo del medio por la culturi igrocantrtca da lugar a los recursos 
1 que, por lo tanto, son de Indole mavormente social que natural; e suelo 

del medio devi-ne parcialmente ,n siielo agropecuario; el agua del medio 
se transforma ,n parte, 01" igui minij da para la actividad agropecuaria; 

a floa narlralI se rran; ormi IOn part,, por un procoso de domesticac.i6n, 
en plantas cultivadas; a uno J mui se transforma, alguna nedida,modl on 
en animales lomrticos; cl clima Al mdi , as transformado para construir 
los microclimos a rinrrpibs pir Ii ,irictiltura, incluv~ndose aquf desde 
la labranza dl suolo v los lobore; ,:ul turaIes has a la construcci6n 
de irrigaciones v andenes; Il paisaJe natural se tranforma, en parte, 
en paisaje agropecuario que es algo asf como la dornesticaci6n del paisaje: 
el paisaje cultural. 

Asi, Ha cultura andina ha creado sus recursos, pero no de una en una 

sino todas en conjunto en cada lugar. 

Y ahora podemos volver a la cosmovisi6n holfstica propia de ta cultura 
nativa, tiene su mejor expresi6n en el hecho de que tuerza de trabajo, 
suelo, agua, cultivos, crianzas, clima y paisaje no se conciben, no 
existen, ei uno separado del otro sino tan s6lo en si interrelaci 6 n 

mtltiple que es la s{ntesis constituida por la actividad agropecuaria 
concreta.
 

En su determinado lugar, en base a los recursos naturales que da el 
medio: suelo, agua, flora, fauna, clima v paisaje natural, el grupo 

social, en base a su cultura agroc,ntrica y al trabajo organizado, constru

ye el tipo de agricultura que allf es posible. Es una agricultura parti

cular, es la agricuItura Ae este lugar particular que tiene un nombre 
que lo identifica la chacra. 

La agricultura nativa tiene algunos rasgos comunes, algunos ntcleos
 

como el de: marz v sus asoci3dos, el d2 la papa y sus asociados, el 
pastoreo de llamas y alpacas. Cada ndcleo se acomoda a las circunstancias 
del lugar. Cuanto m~is alto el lugar menor es la intensidad de uso del 
suelo dando lugar al borbecho sectorial en el que el uso de la tierra 
de cada sector se hace luego de tantos a~os como scan necesarios para 

la reposici6n de su fertilidad; a menores alcuras y en microclimas espe
ciales, nar.urales o irtificiales, se inrensifica la actividad del suelo 
al extremo do que tan lue o se ev inta una cosecha se puede sembrar 
la siguienre e incluso cada ciclo puede aLbergar isociaciones de cultivos 
que maximizan el uso del suelo, del agua, de la luz, del trabajo. Igual 
ocurre con el pastoreo que incluye el riego de pastos en 6poca de sequfa 
y la construcci6n de "bofedales" de excelentes pastos permanentes.
 

Se trara de una agricultura y de un pascoreo multiforme que aprovechan 

las buenas condiciones que encuentran y que construyen las que hacen 
falta. Siempre trabajando para el largo plazo y haciendo crecer los 
recursos en funci6n del crecimiento de la poblaci6n. Hay que destacar 
el hecho de que en cada lugar agricola, el grupo social correspondiente, 
en respuesta a la variabilidad del clima que caracteriza generalizadamente
 

el imbito territorial que acttjalmente pertenece al Pert, se encontraba
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preplrado para hater el ,nolio us )nqiblo del recurso aglta ya sea en 
CaSOS d e ext roria PSCeZ dle Xo rrna ,lhulndar ii. Esto signi fica que 
se disponf do I capnicid.l I. r. ci H Io n Sonial del trabijo y de 

II i HJIr.i-;i t w v Hwcp , .. t ! ;I 111I co n Ii coIor i (Idrefc i rc ir I - - ,itr , , 

i, 1 ; f 	 I ..It)lIId,u r. g i +' Idi. ('s f 1n, Crmwor Kl i-ri q uo I.a 
+ 


; Hi rid u;: I ilVj ,Is e t ,cmni L: Cutr,, tnil tl+Sil . e S ,+?I., I :; 	 e F+ [it,eric]+ , C cSt .1 

en condi, j en s (I,' tit i I i 7-ir prhouir i v irent P 'sas aguras que hoy 5 lo canusan 

daios p ,r i )pwri i social d- mrli 'jir , product ivamolnto. 

F nal nt c, nc, it a ,,l cmps inn ,le un;a clisi ficac i t plra manejar 
sus sueIL os o rtquipron y do rfin+ri uirqwwte Ifos no andinOs cambiar para 
t:int.21un iei lfnlcj')r li clltiri ,idin. 
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Tnt.f (NZ 351-179 G1.51l1a R-istal 774 CQi5Ifl, Peru 
(AIm, Pe- O)LEO, Pert5 



INg.Agr. 
t-attlio O-Avex Tampy 
Agente de extxeisi& 
M~ffST'FXO DE 9/PfQJLM)lR 
%Ltara s/n 
Telf. 22-775 

Ing. Agr. 
[Lnidas Cbncha 
Rsosble de agriculturs 
MWMf'f (ITFCA (XIh.Thl 

Pf14-A~fII A PARA MEMOSI\ 
AND11IE 
Av. El Sol 817 
Casilla Postal 411 
TeIf. Z?-702 
01sco, rbn-L 

Ing. Qdfmica 
%rgari ta [ov~n 

Av. El Sol 817 

Cailla Postal 807 

Teif. 224-323 

QL920, Ne-A 


Sr. 
WIf Dia 
Estuiiante 
CAA 

Av. El Sol No. 817 

Cast ha Postal 807 

Telf. 224-323 

OiLqo, PerL 

Ing. Agr. 

Nel Iy Gi haja 

Extensi ista 

MINlS1i0 D TUCA R 

Giwnino Rail 110 

Telf. 224-037 

QisCO, PRiM 


Ing.Agr. 
Rmdro Oi-tcgn EDxns 
Di-retor del Cntro de 
Investigwii&n de Oil tivm Andinos 
L14IVThI1kD SAN ANWITIO 
ANTI 

Thif. 225-4132 

ing. Kix ntco
 
korge fkmniixkez Alvarez
 
Iratistrial 
S3?ThN
 
Av. Gwai1A M835 
Teif. 37t}-l1i 
lirn,Pri 

DIN. Agr. 
Ceuu& Fendo ae Ta Or= laps 

L1'W1RI MA(ICVAL SAN CRISTOB3AL 
IE RfItA 
Ukb. Mirfa fimrao de Pellido, ?hnzarm J-1I 
Late 12, (, -]1a ft)stal 13 Gmtro Cmita 
rio Eirr1i. Ay-o-ix-h, Pert, 

Sr. 
Andre de &irvtlle 
[MAe ",o Rgimil 
DAA DE FPMA
 
EN VEFAMJRA
 
(ast] Ia Postal 62324 
Teif. 91"-~55
 
T61ex 271X18 POST TA 
Caacs, Veneztiela 

Yng. Agr. 
Jnn Jos" CastIlIlo A. 
Pro f[es)r 
Facltad de Agrmf a 
tUVliT' (II? rE. VED1E 
Telf. O'4 32B-9% 
thrrcay, Vme7uela 2101 
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E C U A D 0 R 

Q11ITO 

Tng. Agr. Ing. Agr. Tng. Agr. 
,1u, hilio Carvajal Alonms Atarihiina A]berto E'pfrrzm 

Tlf.. 24)--7B4 
Q0ito 

fISAW 
Leitox 161 y Av. La Casca 
Qd to 

DIRFUlfV NANIIAL IE 
t AI Iam, m 
Biuerizo tbrmo 454 y Av. 
6 de dicicMitre 
Casiln orstal 3999 
Telf. 541-262 

( 1 to 

Fgda. 
Itwxerrat Rios 
Ikerlnrio Q.C.A.hlvIfeiario O AW1CA 

Av. 12 de f1tubre y 
Asil1a derutal 214 
Teilf. 242-f24 
Quito 

A 

Katys Rarxlerox 
Asistente dle Investigaci6n 
lertnrio Q.C.A.

WlfIVEIfMI<lD CA'JUICA 
Av. 12 de (Ituhre y Roca 
Casilla Pstal 2184 
Telf. 24244 

uOto 

Tng. Agr. 
hs 1le 
1ofesor Tcnlco 

(tAWIO QR7NEVA (IRM 
Gsilla Postal 219 
Ex. 16 (H) 

Telf. 4514-4 
OQito 

r1do. Agr kmo Ing. Agr. 
Carlris thran fo 
S0gertBie 
RUT Y1FIZ CIA 
JAuu, Derre 

fE ffl1MO 

J-1im S6rM 
Aninistrador 

I ENr SANA =fIA 
Av. Aa&rca 5167 

Fenando Carvajal 
Oficial de Programdm 
PAO 
Av. 10 de Agosto 5470 

n 

Av. 10 de Agosto (XF5 Telf. /454-550 Gasill]a Postal 1048 
Casilla Rx;tal 2513 Quito Telf. 4%3-C85 
Telf. 
Quito 

407-853 Qito 

Ing.Agr. Ing._Agr. Ecansta 
Fenvmwio Pallares Vicmte Novoa fihbel Salz 
Asistencia T&-nica Agricola Sibdilrector GerAcn de aml ra 
RUI YEIZ CIA FE (IMFWIO Tomologfa, MJIWA FAO 
Av. 10 de Agosto *.'U5 t, P4,9 II Av. l0 de Agoisto 5470 
Qiilla Postal 2513 Telf. 543-763 Caslla Postal 1048 
Teif. 407-858 Qin Telf. 458-W65 
(Qito Quito 

ug. . Ar. ng. Agr. 
Xavier 1,Fz 
Mrninistrafor 

A]IM Cabrera 
Siblrector St-dllaas 

Pablo Agtrrre 
Jefe Rgfoml de la Sierra 

IL1I1I'A SAN JAVIT [TFTXfA FE 
Andfludta 168 y blrid W, PiO 11 Reina Victoria 447 entre Robles 
"silla Pstal 505 A Telf. 543-763 y Roca, Fd. Proinco Dpto. 3C 
Telf. 232-(fi)7 Quito Telf. 528--%1 
Olito 
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1%g. Agr. 
k09 [andAZuri 
Ga7entn de Agaiurlo 

AWMAv. 
Av. Los 9iyrJs y Bloy Alfaro 

Srta. 
Arw~ (lnnie Reine Qheufi 
Eqtutaite 

Arica y Atailualpa 
CisilLi Potal~ 65% 

Ing. Agr. 
G~ie 

SubdecaI Facultad 
AgrIcolas 
UNIBUSHO~. (IUXAL 

de Cirniias 

[al MIA"l1 

G-Lqilla IB~stal 2513 TeIf. 547-448 SiFfrriaiw 7 ain 
Teif. 407-85B Qit Telf. 242-454 
Qi to 

lt 

Ing. Agr. MbrlsAl SarrI~i Arquitecto 
Adel Ibialat Agesorfa Tkadca Proycto [WI 14,RinoeiW Arboleda 

C'ieriante Sainta h-Ube1, convenio KB-ICI Smn lgykxlo 335 
Nam 413 y Jumen I-ra G-willa Rstal 9322 Thif. 526-93 

Casilla Potal 80112 RUDA I E [SIWLFA Qiito 
Telf. 43-556 [a P~nta 455 y Av. ktuzrxas 
Qiito Qilto 

Ing. Agr. 
Galo Antcnia Mbya Jcmi 
Coordirvodor Cbwve1o t4C-CARE 

Tng. Agr. 
I4brfa [Usa Marinez 
Asegouca T&rdca Proyecto ERI 

E~do. Ing. Agcniica 
Cksar Jara 
hsistente equlix) de canpo 

hIlle Ranrn Pado Boqu 6 MU4AA [U ESPR Av. Florida 1034 y JAtaros 

(Jltzbaela Htea 
Teif. 268-226 

La Pinta 455 y Av. knzrag 
Cristll Postal 9322 

Telf. 246-892 
Qito 

"~to Qilto 

Ing. QamIco 
C~xldo Actifi Gordil-lo 

INg. Agrulixlstrial 
Alberto Su-govia 

Dr. 
Rtito Anrade 

Invest-Igalor 
RETlMJU [E INVGMCIC!ES 
1rnGJff1AS, WRAm 
RUTraNCA NACI(I4A 
Casilla Postal 2759 

Supervisor Cr&Jito N'kacml 
CARE 
Auocl 129 y Carlos Cespx, 
Telf. 236-734 
Quito 

~ N QJI}IAA 
Casgilla Postal 374, 
de Octubre 
Thilf. 545-38 
QAto 

Suc. 12 

Teif. 541-794 
Qjto 

Dr. Agr. Ing. Agr. 
Victor PaImi Iblivio IDjqi M~iryan Patricia Arce 

Drector del [ FUCANDThI IICA 
Av. Mabriana de Jeti 14 7 y La 

'rofegor 
Uoegio Rxicnial Aocg 

Av. Ia Casca 641 
TeIf. 234-538 

Pkadera, Sector 24 ~ Telf . 262-691 Quito 

Teif. 232-697 
1*61ex 22837 IICA ED 
Quito 

-551



bjig. Agj. 	 Inig. Agr. 
Pm Anu-ido AvarezDiego 0-Tin~a 

Pruiutor 16iuaOco I'Ludco de (Ll!o 
[WT111 .IJMN ( M~GXUAFWERVSA 

Av. Relmi Victcoija 447 enLre M. Valdivi, LI)ao. 801I 
Febtes Qordero y Ju-in LLy Ii~raRobles y Roca8 
C-LiIl Riwla 6292Ed. Proinco Dpto. 3C 
Telf. 230-71Th-if. 525.-%l 

Qwto 	 Qjlw 

Ig. Agr.Fr. Agricola 

iympl vmi RurteBil1ly J. Rss 

Dpto. Ig-ol~xuu-toAsex~ T~cdcriJefe 

1,A'MM)(flflfU 


Av. Ainzcrns y Cblc' Vian[4f S.,\ 12. 

653 12.5Gsfa fiteirai CUEd. Fssfi Of o.5 

TeJS335--4Po:-tal9CTelf. 
QA-1
Tto
wtoif 


E~oeto RasIg. 	 Agr

AlvarezPrrtrlcioMiltriu 

LA'INIM1) S.A.FFYUSA 2 SRim Victoria 447 entre Robles6,Vi ltreifaIn 
Dpo 3C Gillla PobiLal U-'63 CMIy Ruca, Edj. Puinc 

QIRITeif . 52B-% I 
Qjiw 

La.Agr. 	 Ri41)ogj 

de 	 MAssteiite de Investigacic1Director IFVto. 
IJLrIu oQ.C.A.Prunxuciizi lidustrial 


OUUNFINAIHM NAC1(1AL WM1VII1EiM CAIUICA 

Av. Jt~n "i& Makra 13X y Av. 	 Av. 12 de O-tUbre 


GhsilbI fb~t~l1 2184
Patria 

Tqe1f. Acmn. (01l-161Casilla ReJdal 163 


Telf. 5(4-f=J Qito
 

Mkex 2193
 
Qai to 

4gda. BliologfaLag. Agr. 

7z E1Ibi Alls-sle Flallo CobwCebrIel Eduanlo 	(ii? ir 

lk~rbarla eiiuimlogfaI1V iico de Giip) 
UW ARIaA h~pto. de Binlu-glaJi1T11U1 JAM 

1. 	 Viadivhn, ppto. SJI L14VWIAD~! (IUIGA 


622 CasUIla Pt-*ui 2184
Casills Pustal 
TeIf. 234-4,34Telf . M3-702 


Qiito t
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Agr.In~g. 

Gi;iui Ou 
1uwiiwt de fiolIOglA 
LJI1~lliAD CABICA 
Av. 12 d Ac turIN Y OIxa 
Gisilla l[zetal 2184 
TelfL 507-550) 
(mLo 

bjig. Agr. 
Feriuio Pi 
lu Ii iv~tn i~jxior 

AMAIJ) A *INI [UAVWA[X" ' 

PitKodefeian, y Selva Ahegre 

(hsfll ifxaI 173 B 
Telf. 522-763 

Fgdo. 
[Uquldo (hmtdlqi 

T&flco Invest iotor 
CTY)ALI 
[(,go de 

i 1(' UJA 
trerag1 y Selva 

AMt~e 9/n 
Casilla h lka 173 B 
Thlf. 522-763 
Qlito 

I) . 

[Nxef:wr 1Vci.ico 
E.1LAIRN MLF 
&xozrr 617 y Corctiel Guerre'ro 
Telf. 245-344 
Qwto 

E~do. 
ClaudJio I Itrales 1Mrae 
Facultad de EicicivSAgrXicolas 

UNIVE311AD MWIMIL1 WW-FlIU 
Atxt 818 y 1iwhl 

Telf. 518.702 
Qjto 



Agr. Th . Agr. 
Ehrico Casprd- IvanI W~ralesi Al~t-wru 
Aslstar-fa 1'enica ThUWNJC1-l F1MVCUI1 NUNAL 
PIWMU (1I1V Y (RXIV1A hJ[1i lke&i 4ira 130 y Av. Platria 
Grille M1d1nrra-,u. y U(njj' 7Te4f . 562-370) 
C-1silla fh'tal 413 Suc. 12 Qatoilu 
de Ormubre 
Telf. 233-291 

Ing. Pgr. Jigo. en iffii 
Aian Enrique kxri hirto A. l'hrctal Grijalva 
Blolivar W4 1-hlHW lDAD IILNICA [E IM311D 
Teif. 315-176 Av. (Culribia y Mhile s/n 

MahdPidrlde (IluLI a I U4 

Tlf. 820-272 

litg. 
Vargasffircelo R'anrifix 

Supervisor 
CARE [Ira. 

Berlin 1801y 9 de Qctubre Glays Nari 

a,tLn tkXIa 2097 Fac. Ing. Agnicxirrca 
Telf. 231-579 U4IERIIM IFIJNCA LIEAtIDI 
QA to ArijiO 

Ing. Q~nm&j Roberto, Alvarez 
likctor Villawgrn V. stixLante 
Sixm-v-1sur tLNVER11IMD IICA DE 

CARE Mx~lpla AlWnk'2 RUfA 
BerI n 180 y 9 de 0-tubre Casifla Posta 830 
Casil-a Postal 2D97 Teif. 823-322 
Teif. 231-579 Aiiato 
Qdto 

Dr. Carlos .Femlhrdo Alvarez 
I1W-T&3f FrstidiauiteCabl3lero [kAlno 

Fspcniista Invest1iw-~.Agricola LIV06LDAD M141CA LE 
HCA Sucre 779 y Vlartiz 
Av. ?Mhrlna de Jess 147 y Gisilla Postal 830 

Cusi-la fkksta 201 A AnW~o 
Velex 2837 HCA ED 
Qiito 

-551~

udlifigt(lU ('11A 
F;tijLi.uite 
WLk161W IILIlRA LIEN-BV1U 
BR) R413Ikir 
Tul f. 82(048~7 

Elpir Fjbi;'i uiutos 
F; iJd~uie 
UJ~I1FIW 11TNICA UE NiIU 
B1var h)3 
Tt I2C. 67fP i' 
ki~situ 

big. Agr. 
Fidel Rxdr Igux-z 
bjive-st ip. Jr a cljkuarici 
1Nl'LAV ) P11UItCA LE AtfM'1 
lrrlo lihWd1 
Tlif. 821-4115 
tibt)L 

Uig. Agr. 
Jorge Vega 
IIMtlfiVO~oxCt~i 
iJVIVER1WD)D TINCA DE NWAI 
Fw-utad dle Agroixvita 
lhxuil ico In 1 1/2 
Teif. 821-035 
Aidlito 

big. Agr. 
lircelo Soria VieAi 
luBTUstituto de bwivstigacione 
Tcw~l6gica; e bljustiriales 
UPNIRI1D ThahICA LE NAM 

&O 



btg. Agr. 
Juazn (de Dion Akvarr-Wo 
Facltijl de Clenia~s Agrlmolas 
tKIMIDlD 'ITLNIA LE AlfI 
Alg*3t0 

Ing. 
Hiutha M~FJnJe 
Arkalhsta de Inves 
Instituto (de Lnve-it igicvs 
Tecriogicii9 e fixitstraiiefs 
UNITVr1ZIrAD 'l11141A DE N17A1I 
AV. CoblIa y Offle s/n 
asI~la flg;tal 3'4 

Tellf. 826-272 
Arht-o 

Ing.-
Patricia- Sviucfla 
Akillst. de Iirvestigxrl(va 
[k4VHI1101ChlA X, N'IAII 
CasiIa ilitai 3-J4 
Telf. 826--272 
Ambato 


RIaBAMI3A
 

Agr. 

Lineo Cazz;uiiga 

(YAS 
Tirqul y (hiyaqull 
Castilni [xal 7 
TPhtf. %61-70)2 
RiO"TbulX 

A~usberto 14'Ilza l'br~n 
E~ttilimite 
ESRXnkIfQille 
Panwriricn~ sur km 1 
Riobmbak 

IV.
 
J xi ar ta 

IMITfAL IF (JIFA 

Rx-afuerte 1733 
Toif. ~IA)AV. 

jrk OQJoN P1icbe~ 
Res;idilife (]; LfW1Jug. 
WIE[gi'i(R;N17N1NFS 

Qlfl- It IFh (3(AAP 
SI- Sgml (1vt ILido 
Cdtla P ldt;t4jJ 
*flf. 6-79 
Riol-ui 

Ciprinmvw Surgri &urgo 
R (.nutworaldi 


IINt LJELT"xIzA'j(Kds 

Q(XSNAS LE CI'ALPA 
Siede Soiil del Udric 
CastLla Pbstzil 4664 
Teif. 965-796 

Riolair" 

Agr.Dr
 
Aiherto Boizing 
L1,tn. Prordcia Vegetal 
RSI1m1 
[hnirrricna Siur !<m 1 
COzasLila lcxtal UtB part. 
I,(-.f. 91-'#9 
Rionbb 

tauiul Alira ip 
Prrirutor r-ual 

Osayaidl y Tarqul 2I48 
01stla cta1 242 
Tell. 961-702 
Riotxni~a 

Agr. 
h,1- IdAn girl 

114sillUNIE NP)MlU;HaAL
 
U.JIRUA) '11, 111-1" S.A.
 

[111111- Krl. Jj)
 

Telf. %62-W)
 
*reIex AN4J1(]l 2ci011 ED
 
PR4[1Io 

AgrT. 
Wi ],;A) GII?~. 

frI.(t 
1 
PuLJitIl h1ur Y~[s/ 

To f. '4)1-71) 
NriJI 

lag. Agr. 
Fi-qpr 

Jefe de P'royefto 
MIN1SffRlO IF NPWlJL1URA 
11clivzxr y Ira. CiisLituyaite 
Casilla PRsal 34.1 
Roxi 

PIierto lidago 
D)ietor 
LUaffAL Lf (JITA 
Pocafmtle 1733 (Riolmrii) 
Tilf. 961-670 
Colta, Utiauiazo 

S.. 
tNe15sfx Hkredia 
Investigxor Wtlivcx3 Atodi 
[SUw 
Rmumi3ETcana sir kmnI 
Tf.91-791 
Riokdoi 
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LATACUN-GA 

Leonardo AIIlaica 
Prututor agifrota 

Egd~i. lutg. Agrai~nlca 
UNairy Minga 

lng. Agr. 
iAhdr&1q Ftipfixxoia 

ASXIMNIII LE 11ZIUUE lyrut0a Q-iiihista (;r'Ifte 

flincquia (?hMLis 
Giasilla Postal 41 A 

(uTT:Rv~l(N 
[n nut-9 1 

iAvU(IIA L.(~AX 
Cii le Qil w 7674 

Riotutixi (X'-L-dn lki-;Lt1 216 Thilf. H-U-737 
Teif. 822-71A LktILWuga 

big. Agr. Franz Kificjuvr Soxi61cgo 

Fenuixio Rriuro Gii~ares [ WAI I .I IC ViCtor RITUIO JiJnCZ 
Pmfe~x*r de Esitxlstica Gille hl;i 104HYIJ WJJ1L J V vj(fO 
Facultad de Ag]urn"a QCi11A 1XxStal 1180G~LX 
EM1XI TrIf. 823-%B ~ (AillI' uio q). 66031 y 

PtumrIcaia "qz kn 1 OLIOra Mitq xu-S dp Iiciiza 
Cas~lla Rxtal 4711 CLili fLit 5t~14Y3 
TeXT. 9i--%9 111. el. (412-27 
Ri1Otumie Luardo Ovlrai d..Ilg 

PYui.tiyr U1tnlco, ITA 
Av. CII RwYnlrfv WXvivlo 1523 

Fgdo. 
Aprtj~o 12311, 
OxkaAgr. 

Telf. ~J8(r% 

Fr-anlPo lMnrdvitn blis Agnyo 
Asegor 'Iknico de IJTKI 
F.I.A. DireccCtn Provincial 

do. 
Dirego Gpiiu QjAixi SInde 

[-rnxiuia Qjizii-CarrIloc; 
Cowin~d 

de FduicimA Ccicial Tutiutj y VeLi Iiuz 
(2hx1n1e~A R~xAx, bz- 4 1116, Telf. 32g-4j51 
(''IM 16, quinta eta[~i Cbiua 
Correo CGitxu, Stc. No. 2 

Rio~u"CARAR 

CUE NCA 

IJL9 nsh o Agr. trig. AV'. 
Fstuxlmhte kx36 llirato JksA &-uxloval 

fb~m"AndnistrMor de Proyacto PruIIUtn(r 
San1SebsuLLi 1/l0 (JX1AWVA AGUH1IARI RtUMIN-W(D (INIRAL 
Te~f. 8a-9W.7 aLFU0IN Teif. W)1-112 
O~ca Cal le Ingaiptrca 2727 L a oW 

Tell . 2891 

Dng. Agr. Agr. Ne1Axi PoR~o Tapia 
IPxlxigo Pinuido J086 [6pe7. FSPiiCM Jefe F'rovbrcla 
Inmsttuto de Invsdgw~a- GIhgIVA NkIUIARIA RUUMA-BWUD CIRAL 

UfYVE1RlflD DE CUEN2A Cal le IngapL-ca 2727 Latrnga 
Av. 12 de Abril Telf. 2891 
Tell. 8231-688 '-afiar 
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IN lAP 

Agr. Agr. 1~.Ar
 
David Olith~rrcz 311311 &) I a)r gr
 
As~stI Eia ['cziica Agi {cola Asistciite de hivestigaciai lbif:ti
Oidr Agi-c.xu~u ir-
1wRAH:Iu (1-111 Y~(MUNXINA 1I-ur[ ~u ~ Fgx;v'I ;i del Alistio 

Ralucxuia -111.11 iilo (lutzo Exqtibjtul del Aust-ioc u(2dlt a Ilxizl 5,4 

GIUAYAQUIL 

Jug. Agr, big. Agr.
 
R11,l PL. NiCUlAS Pichu1~oca Dffloi C.'ui 111.
 
h of it)r del hu-;t it to de Q.Auica X~iu i 'de I vet igac-iwi bv'tIid sr' ur
 
LITIU~A P 11 ,AI A 11.1. lIXJ , Ag n ~iuuii Niu i;r fu RiCitlt1
 

he!fiy 4 LNIAP~ NIA'
 
(hu1',d1a '"J~ ( iit to Empexiirrtal 1.4AAu.'tro Av . F, y A I it) y kiwiA Lq
~i 

Telf. ?%7-23 GL';i Ili Fid i if) 'I' "V4 , 41 o 1 is
 
anyui Qim:a (1i aPrt,1 200U
 

T,IIF. 505--'flD 
Q i to
 

Fgdo. 	 big. Agr. Ing. AWr. 
ki1)i7uuxK P43161a tbzuge Juvcnal Cakhera Vt uIr 
Estuhite idfe Progruiun licxbe; igekLtr i%;(%XuVrio 
CJ'AM LE (iITIIWI Estaci6n Experhittal Napo- Esuk i"'g D-juy imtal Swita 

UBtik3ytNk-uc-ta INL1AP 	 Ci i I L1 ",U) 
Casilla, IRxl 5644 Cas i Ila Ptxtal 2(W5 flU1JuhriC;Hn .9ff kin 14 
TelIF. 34 13 Qlito 'Ibif. b29-4J)1 
OGuyrajiil )tdLto 

LOJA
 

bug. Agr. Iiug. Agr. big. Awr. 
SigifrEdo Cu-,Iaxlh ,u Wils,-xFtairo fflti)trosa Vil-que2 
SuJ2rvLqor ide &&l1ito Progrrn Rafces y TU;b-culos 1iestipk~xur Agiojxciim io 
PBtJJ) WiVCZ1AL U I{IiNlO Tropicales Esuki i'xi Exp.r intita1 Satita 
Te IIF. 71)9 - 738 EsLXPcin Rqx~rriciul Portovlejo Qftaliiiz, INIAP 
(lica, I.'i (?asil~u Pbstal 101] Putwuuricanau sizr kin 14 

IBARRA [brtvle. 	 Ia6,iVd 

big. gr. 	 ig du ox'nlolg..r
~uriuoia(lto 	 del Auto kig girf.i

F~tsiuis~a jiestg~lorAgn ,uaio n'e ino goxai 
F'hldciodo 14125 NAPEs Lc(x iz Exer in-iitaI Suita 
Telf. 915-183 cns;ilila Posai 55 CatulIna, LIAP 
Ib3.rr Gue ia 	 (.asfl~i 31d1) 

Telf. 629-693 r6Iex 2532 INIAP 
qi La 
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[rdo, big. Agr. [ I ,~. 
An'uello Nh!in Diego F.~,re1lj J'. i I (Itifiim 

bg.c- Ag;fr A. rl-- if Djivti go ()A o lug. .itl 

Ei'.c -;xi(,X1Fj x-Iiir lia 17&~III'jjX:t II(l'),,ri[4ijUi1ipit-l i jg ii i i l l'LI 1(1 

CatalimL 1 *INIAPuriiu~ L Oid in E1 I I C'11'11Lil, IMAJ, iti;i i 

I jux c~n ur kin 14 Pitn,vr iuuni stir ki 14 ii ,i~i~ur il 14 

Tel f. 
QJIito 

629-4f5ielej 2U4532 LNIAP ITN 
( iito 

4 ~V TO,IIw . 
Quito 

0"')-q)5 
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