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AV..FCE DEL FPOGVJ > DE l .J EÁMTTNTO GP’ETICO DEL .VROZ

Rolando Lasso 1/

El objetivo de dos ensayos programados era aprovechar las carac
terísticas deseables de alrunso materiales existente s mediante los 
ttét dos le cruzamiento y selección.

En el primer ensayo xe cruzó la variedad IR-8xNilo 1 para aprovechar 
de la primeras pro luctividad, vuen ahijé, precocidad y altura de 
planta, y iu la segunada: f .llajo er cto y delgado, grano largo y 
delgado y su resiste cia a Piricularia orizae, a la hoja blanca y 
Sogatp sp.

actualmente, la progenio resultante en Io- sexta generación, pr:sonta 
líneas prometedoras y se han btenido plantas con caracteres muy cor- 
can s a les buscados.

Otro cruce _ntr- 1". variedad IR-8x la línea T12’1129 que en nuestro 
uta rosist horizont 1 al hongo P.cryz~¿,

se encuentra en la s.xta generación y se tiene un grupo de lineas con 
caracteres 1-finiA s ....stacándc.s^ una que se someterán a pruebas do 
comparación para evaluar su comportamiento.

1/ Técnico ¿el Ministerio do -¿ricultura y Ganadería de Panamá.
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COMPORTAMIENTO DE LAS NUEVAS VARIEDADES MEJORADAS DE 

ARROZ EN VARIOS PAISES LATINOAMERICANOS

César Martínez Racines

Se presentan datos sobre las características agronómicas y rendi
mientos de las nuevas variedades mejoradas de arroz CICA /+1 IR22, 
IR8, y Naylamp en varios países de América Latina, en comparación 
con las variedades tradicionales.

Los datos disponibles demuestran la superioridad de las nuevas va

riedades sobre las tradicionales, debido a su mejor adaptación a 
diversas condiciones de cultivo, buen tipo de planta, o sea, plan
tas con hojas erectas y cortas que aprovechan mejor la luz solar, 
tallos cortos y fuertes, que proporcionan resistencia al volea- 
miento, buena respuesta al nitrógeno, gran capacidad de macolla- 
miento, mejor relación grano/puja, precocidad e insensibilidad 

al fotoperíodo y resistencia a So\atodes oryzicola.

Los rendimientos tanto exDeriraent<.les como comerciales indican 
la gran capacidad de producción de las nuevas variedades mejoradas, 
las cuales pueden rendir de 40 a 60 porciento o más que las tradi

cionales



RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES CON VARIEDADES COMERCIALES

DE ARROZ EN DIFERENTES LOCALIDADES DURANTE

LOS Ai'CS 1$69 - 197-

Luis O. Castillo 1/

Félix Estrada
José Román Araúz

Les ensayos con vanidades de arroz de dltercnt^z ciclos vogotabí^o' 

se replicaron en varias localidades del país para evalúa* el compcrbamj.cn- 

to de cada una de ellas y conocer las más prometodorao.

Los resultados demuestran ruó entre las variedades tardías oe costa- 

can la Nilo 1, Nilo 2 y Galibi por cus buenos randi-.-J.cn tes y ro&í ster-cia 

a enfermedades. Entre las variedades e intermedias la I$-8, CICA 4 dieron 

rendimientos aceptables, pero mostraron menor resistencia a los hongo ; P 

oryzae y H. oryzae que se constituyen cor.o serios problemas en la produc

ción arrocera.

Variedades precoces como la Nilo 11 y la IR-22, tanto en pruebas ex

perimentales como en parcelas extensivas, demostraron susceptibilidad al 

hongo P. oryzae .

1/2/3/ Luis 0-. Castillo, Félix Estrada y José Román Araúz. Técnicos ¿"1 

Ministerio de Agricultura y Ganadería de Panamá.



ESTUDIOS DE FERTILIZACION NITROGENADA DEL ARROZ EN EL PACIFICO

HUMEDO DE COSTA RICA 21%
klvwco Cordero V. 1/
Amoldo Romero C. ?/

RESUMEN

Se probaron O, 6o, 120 y 18o Kg. de N/aa., en épocas de aplicación, coi.

una fertilización base a la siembra de 50 Kg. P~C^ y 4o Kg. I^O/ha,; emple

ando las variedades IR8, CICA 4, (=IR24), IR22 e IR665-4-1, en tres zonas 

arroceras del Pacífico Húmedo: Quepos, Palmar Sur y Laurel.

No se obtuvo repuesta generalizada al nitrógeno, ni a J-'s épocas de is: . 

ción.

En Palmar Sur y CICA 4 respondieron a la aplicación de 60 Kg. N; en Que

pos únicamente hubo un incremento de la producción sobro el testigo con 

el aporte de 6o Kg. N en CICA 4.

La base P y K no afectó el rendimiento. Como promedio do las zonas, CICA 

4 fue la mejor variedad en producción, y mostró una tolerancia muy acopt-* -- 

ble al añublo o Pyricularia. que fue muy severo en Quepos y Laurel.

Además de la producción se evaluaron aspectos agronómicos do las varieda

des.

Se discuten posibles factores que afectaron la repuesta al nitrógeno,. Se 

incluyen un estudio comparativo de la repuesta al nitrógeno en experimen

tos realizados el alo 1970 y los del presente trabajo en 1971

i/ Jefe Sección Fertilización y Nutrición, Departamento de Agronomía 
Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica.

2/ Técnico del Departamento de Agronomía del Ministerio de Agricultura 
y Ganadería de Costa Rica.
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R SUK3KD DZ T2..Z.1J S EN .ilROZ

Prueba de 15 Variedades Comerciales del PCCMCA

Locnc-1 Vaca 1/

I) Estas variedades fueren sembradas en la Hacienda "El Triunfo" Mana
gua, en 1971 en ccndici.nes de riego.
De las variedades probabas, seis auroraren lrs 5,200 kg/ha de rendi
mientos, Tst^s son en rden de i?-; . rtancia; IR-5, Kilo 2, Nil • 11, 
CIC..-2* y C-4-6J, 1'oj.as estas superaren significatibamente a las vario 

Z.UU starbonnet, Blnebelle y Davon, Las restantes varieda
des, IR-22, IR-20, M^lo L, Nilo 2 Tempano y Nilo 5 tuvieron rendimien
tos intermedios.
Se pud notar el drástic efecto que tuvo la oscac'z de agua en perío
dos cítricos del crecimiento en las variedades CIC..-^,IR-22,IR-20 y 
C-^-63. Las variedades de los EE.U1J, Starbonnct, Blnebelle y Davcn 
tuvieren muy pobre camp-rtamientc en este ensayo.
Las variedades IR-2C presentí un 55% de acame, sorprendente en esta 
variedad de pajecorte. La variedad IR-5, confirmando experiencias an- 
teri res tuvo un acame de 20%.

II) Pruebas de 13 variedecks y líneas precoces ( LSOyMÁG)
Se sembraron es as variélados bají condiciona le riego, en la Hacl 
"El Triunfo” Mañanar 1971, Diez de estas variedades en el ensaye fueron 
aquellos que a 1c lar-o de tr,s años, de pruebas han venido m strand' 
características desoabl s al cultivo. Lsa tres restantes sen CICA-4 
IR-22 e IR-lOOd, le reciente intrcdicción al país.
Las variedades IR-100 d y CIC^-4 tuvieron r .ndimientcs.-
1/ T'cnico del *í nisteri do agricultura y Ganadería de Nicaragua.

/

í 
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significativamente íias alte.- que trd°s las demás varié'.’.-0 dos y líneas 
del ensayo cen r¿ndi cinto alre’edcr ’e 5»2COkgLha. s siguió de 
cerca la variedad IR-22 cm 4.50c kg/ha. En • rden de rendimento decre
cí. nte, las variedades Davon, CI.9^31, Blneb He, CI- , R2/X<2xl3d 
Ncva 66, CI.9663, C/Hox^R2501., Nato y CI-9&28 rindieron entro 3,300 y 
1920 kg/ha.
No se presenta acame a cx.pción de la variedad de CICA-4 c*n un 25% 
Se .hace aquí la observa ion ie que el ensyo padeció dé deficiencias 
de riego durante perí dos cítricos del crecimiento ue las plantas.

111) Ensaye de 10 vario 2a s y lincas intermedias y tardías 1971

Se sembraron estas variedades y líneas en la Hacienda "El Trinfo.,r 
Managua, baje condiciones de riego. La caricdad CICA-2* obtuvo los me
jores r:ndimeintos en ,750 kg/ha, seguida de la In-8 con 5,6.0 kg/ha 
y de Nilo 1 temprano en 5.0C kg/ha. Betas tres var fueron sig-
nificatibnment: su •:ri.es en r. ndiminentos a las demás en prueba, que 
fueren en orlen ¿o rendir, ont ?s ecrccibt s, Nilo 7, Nilo 1, 13dx61B1186 
Yilo 3, 61 BL/78xL3d y Nilo 48.
Se hace restar que Nilo 1 Temprano, además le ser más precoz, tuvo ren
dimientos significativos o significativamente inferiores a Nilo 1.

17) ru. bns de fertilizad'n con ’ibersc-s niveles de nitr ¡>no, fósforo
1 p. tasie en la varicelas de arroz CIC..-4
(Estación de riego 1971)
Esta nr.-uba fue dcsa rolada baje condiciones de r cogo en la hacienda 
"El Triunfo" Managua, se usar n cinco niveles le Nitrógeno (0-56-112- 
168-224), 3 niveles e f'sfro (0-60-180) y des nivc-ls de Potasio 'C- 
156) se incluyó un testigo tot~lentesin fertilización.
£n los resultados iel Nitrógen. se n t 'una marcada respuesta en los 
niv le• le 56 y 168 kg/ha. Sin embargo n. parece que el nivel le 224 
kg/ha haya sido su er r al de lóf/kg/ha.
En vi f'cf.ro del cual 1 s análisis del sucio m straren fuertes ledi- 
ciencias, se notó un x regresive invremento en los r niim entos a m di ;.a 

e qu. se incr. • .ntm n les niv les. ..unc-ue el r n.’imento bt nid<
en 1 tratamiento en ÓOkg/ha n fue signific-tive.m.ntc su erior que 
el tratamiento sin fósforo per con -.1 ado'.iadc Nitrógeno y Potasi • 
hubo maniobra 11 srvncia en el desarrolle vefotati>o de las plantas» 
Con los increment s óvl í t-sir. aunque n significatibc estadística
mente .

V) Pr lebas de fertilización c n iiv;. rs s niveles
~ . • ••• _ j_______ rroz._____ -

tac i-ana miento t ¡üp.-ral 1971)

de Nitrogeno, fósforo

^1 onsyc sí. efeetu'- bajo c-•ndicior«s de riego en la Hacienda "El 
ufo”,! magua, 1 >71. Se probaren cinco niv les de Nitrógen

(0-56-112-168-22* ), fósf ro (O-6O-L8O) y dos niveles
¿e Potasio (0-156).
’e incluyó un t sti, « t t • loríente sin fertilización. Los rendimientos 
obtenidos en c'tc cnsay , fuer n bajos en r..laci'n a los de la prueba 
anterior con esta mismr bariedad, debido n fallas habidas en el equipo 
de irrigación. En Nitróg n< , hube respuesta a la aplicación, pero con 
pocas dif r-ncia cnt. niveles de fósf.re y Potasio. Se sospecha qu< el 
Nitrógeno fue fact<r limiu-nte debido a les crdias sufridas en 1 s pe
ríodos c-n oue f'ltó agua hasta secarse la su erficie de la tierra

%25e2%2580%25a2:ri.es


J7-J0T0 djl z.r-
TILI&-. 73 10-30-] . ; )Ií\# J0HR3 Lu < ) FCCICH
DG *JL\C"¿ ~T TRICO IR r

Amoldo Rom- ro C. \/

3e estudió el efecto residua.! de aplicaciones ma- 
;iv ■’.• de 10-30-1 • rn un?, si mbra de sandía, sobre 
la U-od? ción de arroz do la v?ri'd~d IRC, sembrada 
posteriormente en el mismo suelo. Sg tomaron nuestras 
de suelo y ^1 uita, en el suelo con -residuo y sin re sí -• 
dúo del fertilizante 10-30-10.-

Las plantas de arroz cu crecieron en. el suelo con residuo 
■vr. nentnron un nnyor coate ádo de ' , 2 -r K; un crecimiento 
superior "• una producción r-ue superó en 1.7 veces a la op
te: .id en ?.?' ole: .e del su^lo sin reríduo, r?ue cstuvi .ron 
deílici ates :n ■' y - / -1-0 •"■''•o retardo su crecimi nto y di.'mi 
i-.uyó el número de. esolgas ñor unida’’ '’g mroerficie.

2/ Tcc:d.c<p del Je artam 'nto de grnnomín,i ministerio de 
■ » rtcultirc Ge. v-derí?. de. Costa Rica.
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Joaruín G.C. Da Coota 1/

i<un<uc el frijol gs tf -'ic '.n ntc un cultivo de --pequeños seri
cultores ' u- lo cultivan en (reas reducidas, en la regióá del 
;ur de ?raoil, es r.uv.rado sólo ñor trigo, sorgo, soya y arros 
an cultivos m ennisaCos c;r>l oto Cor en grandes arcas.

La tayor -verte de los agricultores si. rabran este cultivo en 
las ti rre.c au vas de áreac; recién desmontadas. 3n estas tie
rras ricas en nitrógeno y otros nutrientes provenientes de 
la descomoosicion de la m?.t ria orgánica, este cultivo alcanza 
producción económicamente -provechosa sin necesidad da ferti- 
íi .ación.' 3n otros terrenos cultivados anteriormente, la pro
ductividad es de "30 kg/ha.

/♦danés de la bnj i fertilidad se -orecantan otros factores muy 
imparta; te;; mura bajar la -productividad talas comox cultivo 
de variedades no definidas, mal?, calidad de senil lias y prác
ticas culturales inadecuadas.-

3n los estados de Río Grande del Sur y Santa Catarina, la 
productividad es baja y c^mr» consecuencia la producción se 
ve limitada mor un factor .-ir. r-" viste una gran irnortnn- 
cia: lar. a: ■crrr.dodcs. 3ntrc éstas cabe destacar esm^cial- 
raante lo ro’^'. causada por Uromyces nhascoli vnr.tiplearla 
antrnenosis caúsala -»or Cali tntrichum lindnuthanum; la man
cha común ->or t'vwmiíJ nlr.scoli; y l mosaico común.

Con bar-G ' las investigaciones y -vru 'bus llevadas a cabo en 
loe últimos a^os ni ¿ • i* S, se distribuyeron, para su cul
tivo, loe cultivaron Cuvo. 16f-r y -ico 23.-

31 Cultivar Cuva-168 no •proviene de una selección del lec
tor de FototeciJia del I 1‘ 3 en mat. rinl de Costa r.icn.Su 
princi pal cr.racterí ticas es su resiste: cia a la roya.

J.l cultivar tico- 3 fue introducido de Vicosa, 1 in-n Caváis y., 
na mu otra tal-rauta a lo roy^ y la antrncnocis.-

Gon objeto de obtener se: illis con «el menor lorcentajc x>-
» ; tro dados transmi ibles or c ai lias, s cultivan 

algún" g uc os arces anualmente dentro z“el más astricto con
trol sanitario y agrícola.

2ara le cobecha de 1971 se r.onta?vi con 6000 kg.amroj'lmada- 
n- nte de semilla básica.
1) Tecnia o de V. i— D V ? 3 I i? 3 ¿- S-6 3 T O r d3 FI^O- 
"30'1.1, Pelotas, RS.Cuiisa Postal "’J”, brasil.-

r.icn.Su
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SITUACIN ASTU. L DE LAS INVESTIGACION”S SOESO F3IJCL (Vigna sinensis)

Pelando Lasso 1/

En pruebas comparativas de rendimientos con variedades de frijol del 
género Vigna que se siembra ^n las tierras bajas del país, se encontré 
que variedades como la ..rauca, Cuaren^ano, Primo o Brabham, Desayuno, 
Tonosí se siembran año tras arc y eran mat ríales que rendían cosechas 
pebres cuando se ~ mbrslan comercialmente.

Variedades introducidas le Brasil, Estad.-s iTn^ ios y otros países nc 
mostraban rendimientos altos que difierieran significativamente de 
l"s sombradas tradiciunalmento.

Estas razones sirvieron ’.e incentive para iniciar un programa de cru
zas múltiples ccn 1 s tros varié’a. cs consideradas como l?.s mejorrs: 
..r^uen, Primo y Cuarntano.

Durante seis generaciones se efectuaron seleccionas entre y dentro 
de las progenies r<sult“ntc de las cruzas.

actualmente se encuentra en etapa de multiplicación una linca de 
la Fq baje el nombre '.e G-'-lba que será puesta ¿n manos de los agricul
tores, ya que 1<. s resultados experiméntalas han sido satisfactorios 
con este ¡\?. ¿ría!.

1/ Técnico del ^init.ri- de agricultura y Ganadería le Panamá.
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EVALUAJION VARI . J .3 3$ ) £ FRIJOL JN T¿., .x< 0AS D¿ ST^EBRA "CAMPOS

ACULES, :-.3a2z>P£; .

Ernesto Leypón Noguera 1)

El rendimeito promedio Nacional de Frijol en Nicaragua ha sido bajo 
durante los últimos cinco años con 735 kg¡ha en 19^9*

Para elevar este rendimiento es necesario sembrar varied des con rendi
miento superior al material criollo. El objetivo de este tr -bajo es 
evaluar la adapatación y rendimiento 15 varied- es en tres épocas de 
siembra. Tratando de encontr r algunax con rendimientos que nos ayu
den aumentar la producción nacional. Jstos ensayos se llevaron a cabo 
en la Estación Regional de Diversificación Aerícola "Campos Azules", 
dosificada cono zona 3^3 de bija probabilidad de obtener buenos ren- 
dimeitos. En los tres ensayos se empleó el diseño de bloques al azar 
con tres, cuatro y cinco repeticiones respectivamente.

De acuerdo a los resultados en el número de vainas por plantas, hubo 
diferencias significativas para variedades negras y rojas los mismo 
que para el nú ñero de granos por baina.

El nayor número promedio de vainas por plantas, fué obtenido por la 
v riedad Negro Corrillo No 1, con 10.0 y entre las rojas Honduras 24 
con 8.2

jI mayor número de granos por vaina entr? las v riedades negras y ro 

jas fu ron 51°52 y Honduras 24 con 5.6 y 5*8 respectivamente.

La variedad negra de mayor rendimeinto promedio de las tres épocas 
fué 51^-51 con 1517 kgíha poro fué la que obutvo el menor rendimeinto 

■‘m la siembra de primera con IO56 kgíha.

La v .riedad roja de mayor rendimei > o promedio de las tres épocas fue 
27-R con IC83 kgíha, poro en la siembra de primera fue superada ñor la 
variedad Rico Rojo con 1660 kgíha.

i/ Programa de mejoramiento de Frijol del ministerio de Agricultura y 
~ Ganadería de Nicaragua.
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PRUEBA DE 8 VARIEDADES DE GANDUL (Cajanus cajan)

EN EL SALVADOR

José Abilio Orellana—'
Francisco Somoza 2/

El Proyecto de Diversificación Agrícola en El Salvador, ha ve
nido buscando por medio de la Unidad de Agronomía, programas 
encaminados a mejorar la nutrición de los habitantes del país. 
Se estableció un ensayo de 8 variedades de gandul (^ajanus cajan) 
provenientes de la Universidad de Nakerere (Uganda), incluyendo 
tipos de semilla grande para enlatar y pequeña para consumo como 
grano seco.

La siembra del ensayo se efectuó el 26 de junio de 1971 > en la 
Estación Experimental de San Andrés. El diseño utilizado fue 
de una réplica ordenada y de tres réplicas en bloques al azar.

Para la cosecha del ensayo, se hizo de acuerdo a la maduración 
de cada variedad, es de notar que el ciclo de vida para cada va
riedad se prolongó, debido a la época prematura de siembra, ya 
que las variedades resultaron ser sencibles al fotoperíodo.

El resultado obtenido con algunas variedades indica que este cul
tivo es promisorio para el país, de manera que si se logra la a- 
ceptación para el consumo de esta leguminosa por parte de la fa
milia rural salvadoreña, se podrá aliviar en parte uno de los ma
les de nuestra población.

1/ 2/ Técnicos del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria, 
Santa Tecla, El Salvador,



-12-
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BSORCION DE NUTRIMENTOS POR CINCO VARIEDADES 
DE FRIJOlV

2/ Mario Blanco L.—
Antonio Pinchinat—

Se llevó a cabo un experimento para medir la concentración de 
los distintos elementos nutritivos en raíces, tallos, hojas y vai
nas de cinco variedades de frijol: Blanco de San Jero, 27-R, 
51052, 51135 y DKR-023, quv se analizaron a los 20 días de su 
siembra, en la 'poca de floración y «n la de fructificación. El 
suelo donde se sembraron las variedades esta localizado en el IICa 
-CTEI, Turrialbo, Costa Rica y se clasifica como Inceptisol, Dis- 
tropepto típico, ácido, con un porcentaje de saturación de bases 
menor de 15 porcionto y un contenido de materia orgánica de 7 por 
ciento.

La secuencia de absorción, de mayor a menor concentración, se pue
de generalizar en la forma siguiente:

Raíces

Al ""N ' K >Fe > Ca 7 Mg > P > S 7 Na 7 Mn 7 B *7 Zn ~7 Cu Mo > Co

Tallos

N \ K > Ca Mg > P •* Al 7 S 7 Na > Mn 7 B > Zn ■? Cu Fe > Mo > Co

Hojas

Ca 2 N > K > Mg > Al > P S ~7 Fe > Mn > Na > B > Zn > Cu > Mo > Co

Vainas

N > K > Ca > Mg > P > ,JL 7 Na > Zn > Mn > B > Cu > Fe > Mo ^Co 

1/ Contribución del IIC..-CTEL, Turrialba, Costa Rica.
2/ Químico de Suelos del IICa-CTEL.
3/ Genetista del IIC.x-CTEL, Turrialbn, Costa Rica.
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2

Como factores que pueden influir negativamente en la producción 
de frijol se anotan: 1) La elevada concentración de aluminio en 
las raíces (hasta 40.000 ppm) que bloquea la absorción de fósfo
ro. 2) La deficiencia do cobre en todo el desarrollo de la plan
ta. 3) La mediana absorción del azufre. Y 4) La muy pobre trans
locación del Fe desde las raíces a las vainicas.

La absorción de los distintos elementos en las cinco variedades de 
frijol presenta, generalmente, el mismo espectro pero hay diferen
cias notables en cuanto al nivel de concentraciones, lo cual es in
dicativo de que la absorción es dependiente de la variedad genética.
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EFZCTOS DE NPK. APLICADO aL SUSLC Y .X FOLLAJE, SOBRE EL RtNDI
MIENTO DE FRIJOL

Ernesto Leypcn Noguera 1)

El presente trabajo se realizó para complementar los resultados 
obtenidos en la Estación Regional de Diversificación Agrícola "Campos 
Azules", tendientes a obtener dosis de fertilizante, adecuadas para 
elevar el rendimiento del frijol.

El ensayo fuó sembrado el lo. de Junio de 1971, en los tratamientos 
foliares se empleó el fertilizante líquido ENVY aplicado en cantidad 
de 3.75 litros/ha en tres mrdalidodes de aplicación. En la primera 
aplic ción see empleó la dosis completa, en la segunda aplicación se 
empleó la dosis repartida en dos y en la tercera la dosis repartida en 
tres partes iguales. Efectuándose las dos primeras aplicaciones a los 
10 y 2U días de emrgido el cultivo y la tercera parye en el período de 
ferm .ción de vainas.

¿n la fertilización el suelo se empleó la fórmula 18-46-0, en dó 
sis de o, 64, 168 y 252 kg/ha. a1 momento de la siembra y en el fondo 
del surco, La dosis de Nitrógeno fueron: 0, 11.6; 2,32, y 34.8 kg/ha 
y las de fósforos 29.7, 59.4, 89.1 kg/ha respectibamente.

El ensayo se emmarcó en un diseña de parcela divididas con cantro 
respectivamente asignándose a las aplicaciones flckiares los tratamien 
tos y a la fcrtilizació al suelo los subtratamientos. La variedad usa
da en este ensayo fue Por illo No 1.

Con la fertilización foliar los tratamientos no alcanzan diferen
cias signidicativas; aunque pesentan pequeñas diferencias numéricas, 
^n cambio con la fertilización edáfica las diferentes dosis aplicadas 
tuvieren rendimientos altamente significatibos, en relación al testigo.

El mayor rendimiento so ovtubo con la aplicación de 34.8-89.1 kg/ha. 
de Nitrógeno y fósforo respectivamente con 2751 kg/ha de semillas.

Los subtratamw •: siguen tendencia lineal y cuadrática, y la dó- 
sis óptima encontrada mediante la curva de respuesta fué de 107,16 kg/ha 
de fertilizahte de formulación 18-46-0.

El cociente beneficio-costo de los tratamientos muestra que el 
mejor beneficio costo fué el tratamiento 23,2-59.4-0-00 con $24.77 

17 Programa de mejoramiento do frijol .
Ministerio de Agricultura y 0 nadería de Nicaragua.
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■Jl-scros D? L Li: .AYü.-TS SOB J -L

.i’DI.' IPNO J :L FalJüL .M GÜATAMALA

Luís A. Estrada 1/

¿1 presanto estudio se 11 vó - cabo n dos localiddes del área 
frijolera mas importante leí país, en colaboración con el trogi ama do 
Frijol de la dirección de Investigaciones Agrícolas, DI3LSA, Ministe
rio de Agricultura.

Los ensayos se localizaron en os municipios de Jal atagua y Cuilapa, 
ubic dos en 3.a jurisdicción de ►artamental de Jutiapa y Óanta «osa res
pectivamente. De acuerdo con ?1 análisis de suelos (Mehlich: 0. C25 
N H2S0^ + 0. 05 N HCL ?n relación 3uelo-solución-l:5)» los niveles de 
fósforos y potasio neontrades fueron bajo y m'diano en Jal atagua 
y bajo y alto en Cuilapa, don además se detectó deficiencia de azufro 
-n relación a la ficjación de P os suelos de Cuilapa mostraron mayor 
capacidad.

Los tratamientos seleccionados incluy ron NPK y NL:3 a 5 niv les, en un 
diseño experimental de ¿Superficie de despu stas, no rotativo (Coc'.ran 
y Cox, I9Ó5), donde los niveles controles fueron formulados con $0 kg 
de N/ha, 100, kg de P2 05‘hn y }O kg ’e k2 0/ha para Cuilapa. ln ambos 
ostuidos se utilizó la variedad rURRl.’.LBAl y el fert izante se aplicó 
al no o rnnto de la siembia, abajo ie la semilla.

En los análizis de vnrianza iniciables practicados sobre los ron’i- 
mintos pira cuantific r al efecto de los trata mientos, no se obtuvo 
diferencia signific tiva por lo que se consideró innnecesario conti
nuar con análisis n?rtcriore?s • ’ “ '•

Laa no significación se debió, según la evaluación de los técn cos de 
Patología, a que 1 c do de Jalpatag.’.a fué severamente atacado por Pithum 
además en los campos en los que se sembró en agosto, af ctó grandemente el e 
exceso de humedad p evocado por un temporal que se registró en el mes de 
Octubre.

1/ Técnico de la Dirección de Investig ción Agrícola de Guatemala



PROUCCJ.tf: D3 PP.IJCL (Phaseolus valgaris L.) BAJO 
T3CMC El- SOLUCIONES NT’ T;I9I^ -3 CO1XE'iCIALCS .

J'-vlcr García ncncvidcs

Antonio 2*. Pinchinat

Se. recortan loe nrimeros resultados de rendimientos 
obtcni'.or en cajoneras c’.c^r’xsto-ccncntn y solucio
nes nutritivas comercial s, 'W dos variedades de 
frijol (negro y rojo). 31 material de rojtdn fue grava 
del tioo 7o 5 y los riegos fueron reelir -dos av.tomá- 
tieemente oor suhirrigoción tren veces diarias. Los 

< «i - ohtci idor su Los 6000 .j/s »ra 
ara/xm variedades. Con ’aar-e en el arríli^ir de las situa
ciones ca las ca-.1 <? se desbarra 11 ó el cultivo, D' ••.reven 
resultadc ’ "e renfimi .nto eúm mds elevador» con ese sistema 
de cultivo.

1/ 2/ T?dcio.c-n del xiC.\-CT“JI,r'v>rrial?>a,Corta Lien.
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EFECTO DE CUATRO DISTANCIAS DE SIEMBRAS SOBRE 
EL HENDIMIENTO DE 10 VARIEDADES DE FRIJOL 

EN CUATRO REGIONES DE GUATEMALA

César Augusto Molina—'

Los objetivos de este ensayo son determinar el efecto de cua
tro distancias de siembra sobre el rendimiento de diez varie
dades de frijol, así como encontrar variedades superiores a 
las utilizadas por los agrie Itores en los departamentos de 
Santa ^osa, Jutiapa, Chiquimula y ¿alapa en las que el Plan 
Nacional de Desarrollo Agrícola ha dado un fuerte impulso al 
cultivo del frijol.

Se evaluaron las distancias de 50» 40, 50 y 60 cm asi como 
las variedades: S-219-N-1, Venezuela 56, T-65» Guatemala 401, 
México 498, Jamapa, Testigo local Cuilapa, Testigo local Jal- 
patagua, Testigo local Ipala y Testigo local San Pedro Pínula.

Las distancias que sobresalieron fueron 50 y 40 cm. con un ren
dimiento promedio en las cuatro localidades de 744, y 752 kg/ha 
respectivamunte; las variedades más aconsejables de acuerdo con 
los rendimientos de: 876, 8o4 y 854 respectivamente.

1/ Técnico de la Dirección de Investigación Agrícola de 
Guatemala.
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OCi;.k.T., >S LA 3IG D .L i JJCL dH EL .Z LVAÜOR

Jo3Ó Enrique h• neis 
Ovidio Bruno u 
Miguel ñ, Cortez 
Mario Ananya García

1/

¿n el Salvador durante la época >-ca (Diciembre-Abril), las siembras 
de frijol, son fuertemente dañadas por 1 is altas poblaciones Je la 
cigi rita v'rde el frijol, ¿rapoasca sp. existiendo cuatro especies 
reportabas, 3. Kraem. ri, C. prona rumexa y E. arator; siendo la 
primera la principal.

l/»2/ ¿/ 4/ Técnicos del Departamento le i-arasitología Vegetal del 
Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria, Santa T-cla, ^1 «Salvador.

Las tres fases del ensayo se llevaron a cabo en la 'Jstacion Experi
mental de San Andrés” durante los años do 19'9 a 1'72, Esta estación 
tiene un promedio anual de precipitación pluvial le 1S9? .m, y una 
t mper tira dial -nual de 2' ,r-°C.
Se usó un diseño ixperir.ontnl de bloques al azar y otro de parcelas 
grandes recomendado w el Dr. F. Schutte; determinan lo la efectivi
dad do los ins ct sida! '.or ^edio la formula le-^bboft corregida* 
La variedad do frij 1 us la fue la s->l ?cción 184.
Como ros ya do fianl de ésta exporionci , se tuvo que Azodrín 5-*# fue 
el mejor producto oara co^b ir la cigar'ita v ,-rde del frijol, seguido 
de Sevin 8o,a F. H. Diazinon ÓO-E y iarathion ‘letífico 48», p ro te
niendo Nuvricrcn la v ;ntaja de antener controlada lis pob^ac anes do 
estos saltahojas, por más de 15 día . Ge determinó también que la efec
tividad 1 • los roductos debe obt nerse en jase a recuentos de -o a se 
sp. en su est • la de nin a, por ser ésto estac u.onario, y que el r cuento 
de adu tos lobe servir co o dato comparativo o corayl a?nt ri , ya que 
pueden hacer migraciones, i? los cabios de los experimentos.

Técnicos del Departamento de Para.:itología Vegetal del 
Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria, Santa Tecla, El
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"LA BIOLOGIA DlL r ¿ICi’DO LA V4.1JÁ JAL r-.U L ( .pión .30 dina ni .»ngn)

Y 5U DISTRIBUCION ,N ¿L vaLVADOS

Jóse i?. Manda 1/ 
Migad R. C rtez 2/

Al picudo do la vaina d.l frijol Apion jomani Wang., s la principal 
pl'.ga del cultivo n el Salv dor, su r.orc'ntaje de da ■'•o directo e 
indirecto oscila de 10 a 100,'í durante la época lluviosa.

-¿1 api n god.irni r-crt ñeco al rdon cole^pt ro, familia curculióni
dos, subfamilia Apioninas, oste estudio -j ;tbo ‘oc liz.do principlal- 
mr-nteen la Dirección General de Invo ti,.ación y Dxtención Agropecua
ria, ^abta Tecla, que -stá a 965 its, ti n una pr cipitación anual 
de 15 2 nm, r np/rotura 20.8°C y 79 % promedio de humedad relativa 
anual. Los resultados indican que el Anion godmani pasa n pormedio 
de 5 día ; -n estado de huevo, 6 ?n estado de larva pisando por tres 
>stados larvales, 2 días en otado r puna, 9 días ?n e tado de pupa 
o ninfósis, la longevidad leí al to v .rió de 10 días hasta 11 a*’me
ses .

21 número ic huevos móxino que una hembra puede poner fue d? n90 
hu -vos el prom.dio diario de ovis ación fué de '4 :n la 1 ’ generación 
y 6 en la segunda; el número de dv*i promedio de p?ríodo de provis- 
pación posterior a a cópula fe le 10 días, no hay cruzamiento ?ntre 
generaciones diferentes.

So encontró que 1 leudo :3 a distribuido en todxs as zonas frijole- 
ras del país, que no n todos s problema. S.t la época seca, en al 
cual las seimbras de frijol se encuentran concentrada, en el Vallo 

o ó.petitán la incidencia del leudo >.s oaji-ima, oscilando alrede
dor de 0.5^> de daño en la v inas.

1/ 2/ Técnicos del Departamento de Parasitología Vegetal del Centro 
Nacional de Tecnología Agropecuaria, danta Tecla, El Salvador.
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fc3cc:.'O3i¡t.?t?c ?i¿cr.L 1.1 x; :'2: z?¿*doó -> x
:¿<?1 ..3 rmiJOISíu.3 D3 EL JJJJVOCPv.

Ing. José 1-auricio ¿ianzano 
Técnico del Departamento de 

otología Vegetal del Cen
tro Nacional de Tecnología
*gr o’>? cu ria, Santa Tccla, 

El Salvador.

El presente trabajo se realizó con el fin de identificar y 
cuantificar lor; géneros de nemntodos '-a c encontraban aso- 
ci 31 c Itivo rijol, en las principales zonas
frijol ras del país; comprendiendo los departamentos de San 
Salvador^ La Lib rtad, jan Vicente Cabreas, Cuscatlán, Santa 
Ana y Ahuncheoán.

Se realisó en las tras enocas de siembra mayp, agosto y diciembre 

*1 trabajóse dividió c:i dos etapas : de camoo y de laboratorio. 
En la ctana de can ’O og realizó el trabajo relacionado con las 
tom .o de ’V.i .str s de ráelo, habiéndose recolectado 119 muestras.

3n el laboratorio ae procesaron las mu. atror -ere la cz?trac- 
ción de nenátodo , utilizándose el método combinado de tamiz- 
cmbiido de Bacrmar (Echandi 1967).-

Lo- nemóto^or. de mayor importancia con re.'., c-t^n al cultivo, fir r 
observar oí* son: aelicot~Tlenchu?. so. ?rat l:?. sb.es sn T^lcncho- 
rrtynchus sp. 2~e 1 o.1 doc~oic so. 77 A->hclene' us rp./ distribuidos en 
tod.es las zonas de estadios.

clemcnt

L/ Técnico del Depnrtnnonto de Parasitología Vegetal del Centro 
Nacional de Tecnoología Agropecuaria, S nta Tecla, El Salvador
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RECONOCIMIENTO DE ENFERMEDADES DEL FRIJOL Y EVALUACION

DE EU RESISTENCIA EN ENSAYOS DEL PCCMCA. 1971

Nader Vakili—

En septiembre y noviembre de 1971 se efectuó un reconocimiento de 
las enfermedades del frijol (Phaseolus vulgaris L.) en Centro rus c- 
rica y Panana. Lac lluvias y variaciones en temperatura, conjun
tamente con las peculiaridades geográficas del terreno, elevación 
'j resistencia varietal causaron una amplia variabilidad en la in
cidencia y severidad de las enfermedades a través de Centronmérica-

Las enfermedades se clasificaron de ncuerdo a su prevalencia e in
tensidad, en tres grupos, los que se presentan en orden de impor
tancia.

Primer grupo:

Tizón bacterial común (Xanthomonar phaseo'.i), mosaico amarillo, 
mustia hilachosa (Thanatopherus cucurieris) ; y roya (Uromyces phaseoli 
var. typica).

Segundo grupo:

Mosaico común, mosaico viroso Rhynchosia, carbón (En t y loma), tis.ón 
de halo (Pseudononas phaseolicola/ y mancha angular de la hoja 
(Isariopsis griseola).

Tercer grupo:

Pudrición de la raíz (Rhizocton? a r. oían i): mancha redonda (Chaetosep- 
toria v/ellmanii), pudrióión de raíz (dumping) (Pytníum debaryanum), 
mancha de la hoja (Cercospora cruenta), mancha de la hoja (Ramularia 
phaseolina), tizón sureño (ocelrotium rolfrii) y antracnosis (¿olíe- 
totrichum lindemuthianun).

Se han observado diferentes reacciones al ataque de mustia hilachosa 
(t. cucumeri) en las variedades Porrillo-70 y S-18^-N. La variedad 
Santa Ana ha mostrado alguna resistencia de ca»-.po a los ataque del 
mosaico viroso Rhynchosia y del mosaico amarillo en Nicaragua; sin 
embargo, las inoculaciones por medio de un gran número de moscas 
blancas (Penisia tabaci) en invernadero mostraron que esta variedad

1/ Técnico de USDA/AID Regional Pulse Improvement Proyect. Maya- 
güez, Puerto Rico.
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es ligeramente susceptible al mosaico Rhynchosis y susceptible al 
mosaico amarillo. En el almacignl del PCCMCA, la introducción 
SB-73 fue la única resistente a la mancha redonda. Ninguna de las 
variedades del PCCMCA mostró resistencia al carbón, mustia hilacho
sa, mosaico amarillo o tizón bacterial común. Las variedades Mé
xico 2J5 y Ecuador 299 estuvieron libres de roya en septiembre en 
El Salvador y Costa Rica; sin embargo, todas las variedades de fri
jol nc¿ro fueron susceptibles. Entre las introducciones del PCCMCA 
sembradas en El Salvador, las siguientes variedades mostraron re
sistencia a la roy:x, durante septiembre: ICA Cuna, Bayomex, SB-15, 
50590 y Guatenala-275 B. La variedad 27-R se mostró resistente a 
la roya, a excepción de un experimento en Turrialba, en noviembre 
de 1971; en esta fecha, las plantas de la variedad 27R mostraron un:, 
reacción de grado 3 a 5«
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GR7TDC6 ^ESPECIFICOS D3 R~ :i DQCf?O?"X.« ,OL ; I 2 . •••’G’TiTJnS

DD -JL ; J.x; ED Vb^SnDLL.

Carlos Días Polanco
Centro Investiga
ciones «agronómicas 
Haracay-Vcnc sug la .

De diversas especies agrícolas se 
lanicnt *>s patogénicos debidamente

recolectaron 149 ais- 
identificados emo

Los aislamientos se el' sificaron en 6 gr*v>os morfológicos 
claramente diferencia?*)! s. L'S características utilizadas 
•>.ra separar lo~ diferentes grumos, demostraron un alto 
grado de estabilidad fenotínicn en cultivos noneca1alares. 
3c comprobó la existencia "c compatibilidad entre miembros 
de los difer Lntes grumos, mediante anastomosis de bifes.

Se comprobó la *oato T.niddnd de todos los nisl'mi 'nt.on del 
ongo sobre ••laatul s de Dha.se-alu-" "ul-rris (varo, "cubagua” 

y "coche"). Le. nctivi' d nntolt^gica de los "J.^Vni-ntoc 2, 
5 y 6 (Drove. ii ateo en s;i mayorí' de la cor to í orto y de- ■ solanos), ué r ' , rior a 5.a d
aislamientos asiji/ doi a .!->z gru )os 1, 3 y 4 ( >rovcnientes 
en su nayorí de lo' vrJ.l s del orto ~r de los llanos del 
oaís).

Estos resultados coinciden c^n observación s comprobadas,de 
c uc las rmeda.des causadas ior Ábi'-?cá-\ i- solanien las 
.1 g nino'r.s de grano cultivadas en Venezuela, sen un ^ro
blería económico serio mayormente en regiones agrícolas infe
riores loe 1.000 mts. s.n.m.
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3 72’DIC '>2 P0.SI3L33 rSZJ-ai .•? jI.'í “‘iSTiL^.S IJSJ. ’fC.ÜL C\U- 
s-frs D3L iíct-To- ;j -j.T.7J:¿r- 3: 3L síjjv;oc3.

Antonio de Jer/ís Díaz Chavez -
Tgcí ico del Ce. .tro ~ ’cional de Tgc-
nolog.í'. *.gr--cenarla, Santa Tecla, 

31 Salvador.

3n este trabajo ec estudiaron don diferentes leguminosas 
silvestres re entradas gh las or.tnc.toalcr- zonas frij oleras 
del -v.ín. Las 1 g^minosas silvestres ?ea?.-Pega C-v.lo ogenium 

niconoidec ^c-hv. 7 .1 ?rijol Chili vara Phaccolus so.han 
sido identificadas erno hospedantes silvestres dclvirus 

causante del i oteado -'^n'rillo en frijol.

clcFient
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2T.37.iX'3/ L- C^\V.0*^.1 ZLCIOT TT"S D3 FRI-
_ ___ ( ' -

Antonio do Jesús Díaz CKávoz •• 
Rodrigo Gómez .- Técnicos del 
Centro ¿-acional de tecnología gro'x: 

cu?, ría Laboratorio de Virus,’Jni ve 
si dad de Costa Rica.

¿e lograron transmisiones m-.c¿í.icas y -or insectos del
virus en estudio. : o hubo transmisión sor se-‘illa.

3ste viruc cstd relacionado serolóticamente al virus del 

mosaico rugoso y a ra's s de?, virus del "Covynca mosaic" de 
7.rkann-?.s y : ig ria. 3n le ->ru ga de inactivación termal el 

virus se inactivo a 65 C.

clcment
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CONTROL QUIMICO 33 L..S ;..L. S HIE^B.xS EN T,J*C~LuS EXPERIMENTALES 
DE FRIJOL ( Phaseolus vula-aris L.) EN TU"’T.jb.., COSTíí RICA.

A. M. Pinchina 1/
J. S. Sotomayor R. 2/

Para el control quíaicc de las mala's hierbas . n los ensayos de fri
jol un Tur ialba, Costa Pica, se evaluaron varios herbicidas duran
te el período ;e 1965-1$?!. En la finco, experimental, el suelo 
era e tipo franco con 7 por ciento de materia orgánica. Enttre 
las especies de malas hierbas ras abundantes se encentraban Bidens 
pilosa, Borre ría Lauvis, Commúlina ?iffusa, Cynodon dactylon, Di.ai- 

ria a n uinalis, Elcusinc iniiea, Cclirt.a alba, Herróle pis aturen-sis 
y Fhyílanthus niruri. Los menores pesos de málñ’s hierbas y mayores 
rendimientos ^c- frijol co respondier n a les tratamientos Fluorodifen 
(4.0 kg/ha), Alaclor (5.0 kg/ha), c la ccnbinación de Linurcn (v,5 
kg/ha) con Flucro '.if^n (2.0 kg/ha) o c n ..l'dor (2.0 k /ha) 

1/ Tccniccs d .1 ^'-IICA - CTEI, Tur ialba, Costa Pica.
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3* 3:;.-? D7. c y-l dj i; :\ x~ frijol
PCX; 1Í3DIO 13 H PJ3ICZX\3 - SK .’¿TX¿X5.-

José Guadalupe García \/

Juaii Ramón Vriartc

31 presente ensayo se 11. vó a cabo en los campos de la 
dotación ¿zjrícola br:-' r i manta! de ó un Lnáres (OX’Sk) y 
íc inició al 20 da diciembre de 1971.

□a probaron tren herbicidas de pra siembra incorporados 
en tres dosis y también sa probaron 13 herbicidas v 9 més
elas de herbicidas en tres dóais de prcemcrgencia.

Los herbicidas <ac proporcionaron el mas amplio control de 
me lesa- de hoja ancha y pramíncar fueron los siguientesí ,nri- 
bunil (6.0 kg/ha i.a.) 7 todas lar dó'’is entre paréntesis re
presentan kg/ha de ingrediente activo: Gciicor (1/4, 1/2); Lmi- 
ben (4.o); Valoran (3.C, 4.0); Linuron (1.77, 2.31); Karme.” 
(1.5, \.C, 3.0); Largo (2.0, 3.0); Gesagard (1.5, 2.C, 5.0); 
Patoran (2.0, 4.0, 5.0); Difci anida (3/4x3.0, 1.0* 2.0): Gg- 
sr.gard * Didenanidn (1.0 * 2.0, 1.25*3.0, 1.5*3.0); Lasso * Ge- 
sagurd (l.n * 3.0, 1.0 *1.0); Genagard * Lr.irn (1.0 * 3.0, 
1.0 * 4.0) ; Aladar (1.0, 2.0); Gesngard * r,r^fl-n (1.0 * 1/2, 
l.o * 3/4, 1.0 * 1.0); Gesagard * ^ptam (1.0 * 3.0, 1.0 * 4. , 
1 1/2 * 3.0); íntoran * ?mfl n (3.0* 1.0, 4.0 * 1/2* 3.0); 
Putorun * ^rcflan (3.0 * 1.0, 4.0* 1/2); Trcflcn * Scncor 
(1.0 * 1/2 , 1.0 * l.o).

\/ -<caor ’écnico gional para -entro marica en Control 
de e/i.laaar, '’ni-’-ersidad del 3stac.o de OrcgonZ-'V-ncia nata el 
Desarrollo Internacional.

3/ técnico d.cl 2cnt.ro racional de lecs.ología <jro' ccuaria, 
jante ’'ccl -, '31 Salvador.

clcmcnt

2cnt.ro
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dd o me?. l d: salx&as rumias dm trijol por 

ixdio dg irr::ici3.o - ian amores.

Guadalupe L.García ¿/
Juan Ramón Uriartc J/

31 Drénente ensayo sg 11 vó a cabo en los campos de, 
1 tac i ó; Agrícola 3 rira !r e (C tM
7 se inició c.l 20 de Diciembre de 1971.

3c probaron los he rbicidas siguientes: Presiembra incor- 
Dorados: Trcflan (1/2, 1.0 y 2.0 kg/ha.i.a.); E~>tam (4.0,5.0 
y 6.0 kg/ha i.a.); Trillara (4.0, 6.0 y fl.o kg/ha i.a.).

Praemergentes: Trib’inil (2.0, 5.0, 6.0 kg/ha i.a.); Scncor 
(1/4, 1/2 3/4 kg/ha i.a.); Lraiben (2.0, 3.0, 4.0 kg/ha i.a.);
¡¿aloran 2.0, 3.0, 4.0 kg/aa i.a.); Linuron (0.77, 1.54, 2.31 
kg/ha i.a.); Karmex (1.5 , 2.0, 3.0 kg/ha i.a.); Preforan 
(3.0, 4.5, 6.0 kg/ha i.a.); Laoso (1.0, 2.0, 3.0 kg/ha i.a.; 
Gesagard (1.5, 2.0, 6.0 kg/ha i.a.); Patoran (2.0, 4.0, 6.0 
kg/ha i.a.); Difenamida (4.0, 5.0, 6.0 v.g/ha i.a); Difenami- 
da * Tri’ymil (3.0* 2.0. 3.0*2 .5, 3.0*3.0 kg/ha i.a.); 
Linuron * Difenamida (1/2*3.0, 3/4 * 3.0, 1.0 * 2.0 kg/ha i.a. 
i.r..); Gesagard * Di namid?. (1.0* 2.0, 1.75*3.0, 1.5*2.0 
kg/ha i.a.); Laoso * Gesagerd (3/4*3.0, 1.0*3.0, 1.0*1.0 kg/ha 
i.a.); Lasso * Genagard (3/4*3.O, 1.0* 3.0, l.n * l.n kg/ha 
i.a.); Gesagard * Lnd>3n (1.0*2.o, 1.0*3.0, 1.0*4.0 kg/ha i.a.) 
Diado:’ (.1/2, 1.0, 2.0 kg/ha i.a.); Gesagnrd * Trcflan (1.0 
* 1/2, ,1.0* 3/4, 1.0* 1.0 kg/ha i.a.); Geragard * Sitara (1.0 
* 3ntara (1.0* 3.0, 1.0* 4.0, 1.5* 3.0 kg/ha i.a.); Planavin 
(1/2, 1.0, >.0 kg/ha i.a.); Pateras * Tr íl (3.0* 1/2, 
2.0* 1.0, 4.0* 1/2 kg/ha i.a.); Trcflan * Dcncor (1.0* 1/2, 
1/2* 3.0, 1.0 * 1.0 kgAa i.a.).

2/Asesor Técnico .'.egiorial para tro I-mcrice en Control 
, -i- srsidad dsl Sstado de PregonA »ra

el desarrollo Internacional .
2/ In*:cniiro ..grónono ( C - Tí.-Zil Salvador) .-
Los herbicidas \roDorcio ron el ñas amplio control da 
maler^r. ’c hojo. enchr. ” gramíneas fu-ron los siguió nteo: 
Tribunil (6.0 kg/ha i.a.); todas las dósir entre 
r /'resonta•* kg/ha de i qredient' activo; Rencor (1/4, 1/2); 
Lni’vn (4.0); i aloren (3.0, 5.0); Idnurón (1.77, 1.31); Xar- 
mez (1.5, 2.0, 3.0); L^sso (2.0, 3.0); Gesagard (1.5, 2«0, 6.0; 
Patoran (2.0, 4.0, 6.C); Difenamida (5.0, 6.0); Difenamida * 
Tri '•r.nil (3.0 *3.0); Linuron * Difenamida (3/4* 3.0, l.o* 2.0).
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Gcaegerd * □IfcnamiJa (l.C*-.O, 1.25 + 3.0, 1.5* 3.o); Lacso 
* Gcsagard (1.0* 3.0) 1.0 * 3.c) 1.0* l.C); Gecagard * Lmi'-cn 
(’.O * 3.C, l.C * 4.0); -Index (1.0, ¿.O); Gesagard * 'ircfla:*-. 
(1.0 * 1/2, 1.0* 3/4, 1.0 * 1.0); Gcengard * 3ntnm (.1.0 * 4.0, 
1 1/2 * 3.0); Patoran * Traflaa (3.0 *1.0, 4.0 * 1/2); Trc- 
v.lnn * ¿ancor (1.0 * 1/2, 1.0* l.C).

1/ Asesor Técnico para Centro América en Control de Malezas, Uni
versidad del Estado de Oregón/Agencia para el Desarrollo Internación

2/ Ingeniero Agrónomo (C JNTA- EL S LV-.DOH)
clamcnt -



EVALUACION DE LA i'UCUNA 
PROTEINAS DIGERIJLES, 

SUS

PRURIENS COMO POSIBLE FUENTE DE 
BASADA EN LA COMPOSICION DE 
AMINOACIDOS

P.G. Kadkadei^ F.P. Micheo^ 
C, Lujan ¿/ T.R. Madrid 4/ $ , 
J.A. Fuentes 5/ J.F. Henchú- 
y C. Rolz 7/.

Se analizaron varias partes de la Mucuna pruriens (pica pica) tales 
como: semillas, pericarpio, hojas y tallos, para determinar el 
contenido de nitrógeno total, nitrógeno noprotóico y nitrógeno pro
teico; así también su composición en aminoácidos.

El contenido de proteína cruda osciló entre de 8 a }1 por ciento; 
el de lisina entre de 0,93 a 5*90 por ciento, el de glicina de l.J 
a por ciento, el de raetionina de 0.36 a 6,48 por ciento y el
de triptofano de 0.78 a 9*97 por ciento de la proteína.

El contenido y la composición de los aminoácidos libres varió se
gún la parte del vegetal analizda. Individualmente, ninguna de 
las partes resultó completa en sí misma, con respecto al conteni
do de los aminoácidos esenciales al estado libre. La evaluación 
nutricional de las distintas partes basada en el contenido proteico 
se calculó de acuerdo a un patrón de cálculo provisional para ami
noácidos.

1/ P.G. Kadkade.
5/ J*A. Fuentes.

F.P. Micheo. ¿/
J.F. Menchú. 7/

C. Luján. 4/ T.R, Madrid 
C. Rolz.



EXTRACCION Y FRACCIONAMIENTO DE PROTEINAS
DE LAS SEMILLAS DE MUCUNA PRURIENS 2&I9

P.G. Kadkade^, F.P. Micheo^ y
C. Luján 3/»

Las proteínas de las semillas de la leguminosa Mucuna pruriens, 
pica-pica, mostraron un contenido de 48 porciento en albúminas, 
27 por ciento de globulinas, 3 porciento de prolaminas y 4 por
ciento de glutelinas al usar un procedimiento de extracción por 
etapa múltiple. El 18 porciento de proteínas restante es difí
cil de extraerse pudiendo estar combinadas. Soluciones tampón de 
pirofosfato de sodio ' de álcalis diluidos fueron poco efectivos 
en la extracción de .repeinas totales. Una extracción completa 
de proteínas fue realizada usando Urea 8 M con -^auril sulfato de 
sodio 0.1 M. Los extractos proteicos fueron concentrados por ul- 
trafiltración a 4°C y fraccionados en Sephadex G-100.

Los filtrados en gel de Sephadex mostraron que los extractos de 
solvente normal contienen de 3-4 fracciones principales: una 
proteína de bajo peso molecular, una de alto peso molecular eluída 
alrededor del espacio vacío y dos fracciones intermediarias.

La extracción con Urea 8l-í conteniendo Lauril sulfato sódico 0.1 
M presentó tres absorciones máximas y dos mínimas. De una curva 
patrón se estimaron los pesos moleculares aproximados de estas 
fracciones principales: 94,000; 63,000 y 23,000 respectivamente. 
La electroforesis de disco en gel do poliacrilamida dio resulta
dos compatibles.

I/. ¿/ y Técnicos del Instituto de Nutrición de Centroamérica 
y Panamá (INCAP).
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PCRI PI.-Pl 7X¿X3¿ 7J3 L.3 ¿í .1!’CIP-L '3 r”.-C

□?: . a.3 c.i.l:¿..í :n ¡ucuea pruriees

Kadkade P.G. 2/ 
llichco,?. P. 2/ 
Martínez R.i*. 3/
Andreas J.3.J/

Las arxáminas principales se aislaron de las semillas 
de iúicuna pruriens en cantidad suficiente -‘ara llevar 
a cabo los estudios de caracterización. Esto se logró 
mediente la combinación de cromatografía de intercam
bio iónico en dirtilaminoetilcelulosa (03.^3), filtración 
del gol a travós de Seph&dex G-100 y clectroforcsis do 
disco en gal de poliacrilamida.

Las movilidades risetroforáticas de las albúminas usardo 
discos de -'oliacr i lamida en un medio d.c glicina-Tris ~€!
9.5 fueron "z. o.35 y 0.37 y 1 1 c r s 3 11.000
y 12,000 re3'nectimánente.

Se determinaron otrr.f^ características de las alb’ímin -r y 
su composición en aminoácidos.

□e discute la correlación de las albúminas purii’ic*d r con 
respecto a aradlas aisladas mor otros autores de las semi- 
llr.ó ’g las • langas.-

1/ 2/ 1/ A/ Tdcnicos del Instituto de I atrición de
Centro -marica y Panamá ( I L C — P ).
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3STU DIO X’ ¿X 1:^.3 if PDRIQV.PIO DD M;.UTr;\ SRTTFilDrS" 
us .z,n’3x:‘-s .jCL -...¿jj 37 -^dios di; :vzr pje^X'Li- 
c.. dc DD'xrnrpmJuis dd di-zv j tsl dd .?* ll\c?.il\;.id ..-

Kadk-idc ?.G.¿/
Vichee F.P. 2/ 
í-i~rti no■' R• V.o3/ 
ííadrid ??.R.
Z*ndr-.dr. J.S.5/
Recin^c f/

1 z semillas y rrrlcar-^io de 1 a leganinoc '•■ vacuna 
pruriens” dencmi:\adn corrientemente -'ico-pica; ce arli- 
có clectroforesi r de dicco con ge1, de vnlicrilamid*’. 3e 
efectuaron varias cztrnccioncr usando difcrQn*-.cs disol
ventes c igual agua, solución cali ilcohol etílico 
al 7 0% y áci?o acético diluido.

Los e.* -'tractor, re semillas conté viendo fr 'cclon-s soluhlrr. 
en aguo. 7 solución srJ.ina contienen rcr^ ctivenante 7 y 14 
covpoaratcs. Loo '■rtracto^ co¡ cta: 1 7 deido acético di
luido contienen 2 y 5 cómooncntcs rcsocctivom ente y tra
zas de otros. Loe 
de istos extractos de f cmill h n cccmarado con los 

. L oric rpio, 
i’i de: 1 nt ut dimensiones moleculares*

J»/ 2/ i/ Tócn.tcoc ( vi Instituto c ' utriciAi
de Centro ¿•rvírtc y Pairmi (I '. C L .7 )

I



iOCTC^OS ,13 Nirr-MCT?N A BASE DE SOJ-fA EN COSTA RICA

A jl.Pinchinat J./

La Con-? rativa Jja rica: a de Puif r.cir el ’-rtarior (a *;*.!) 
ea 1971 inició n Caatn i.ica un -•roy'cto ele ’.utrici ?n, 
cncaniii <1 n '.ocrar eimultdnc  amante a la onya r,c. cultive 
en r...i «na ccon Viic v.v nte vi■’■'!: y na conskima directanan- 
ta >i:.* necesidad Ce awrjni nto industrial. :;- come ración 
con .10 Jrc xelas * rimarías se encavó la v ri dad de ¿«rir-»y en 
la Provincia Ce riolada, en el • rf.xl Ce cultivr mayo-agos
to# o tenidnd og un re! rlimi i to rom ’l "g 3.1 toi 1 idas md 
tricas /ha a-.- .03 lotos □cm'^rac’ns cor. ^remedir» ’c 3.1 tonela 
c. n/lráoa: Aa n las lo- r> con oqlilla inocularla
y mese Inda cni ’nvaua. Cor- lo vxrtlci unción ele 9'0 suj too y 
la col ’^oración 1 1 1 i:>i t rio de >al't>ri'l?.d ..ttolica de Coct 
Rica se rox’ó la acc~»tahili ad de r.i. ta recetas c lin-' riac 

cilXa< ' ’ • ■ id rae '.
resnltadot , roys< ra-

? agrondnicnr cnan loe :utricion.alcsz e^nlern: lo las
■í i?-'5..1.i'alrr ca io' ra'ncla la onyi cono un elemento nign.t:lt- 
catlvo < n lo di ta ^e lor . i >0 de edad nrcescolur y otros 
gru >or Ce la -oblación cort-arric r,e.

1/ Genetista d.cl IIC- Crr’-’.:¿/ urrial’v.^Cnrt^ -lica.
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MODELOS ECONOI4ETRICOS PARA PREDICCION: EL CASO DEL 

FRIJOL EN EL SALVADOR

Juan Antonio Aguirr

Este estudio tiene como objetivos observar y determinar la varia
ción que se producen en las predicciones al utilizar diferentes 
modelos matemáticos. Se utilizaron las series históricas de la 
Dirección do Economía Agrícola y Planificación del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería de El Salvador para superficie sembrada, 
producción y rendimientos que cubre el período 19&O/61 a 1970/71.

A dichas series se ajustaron modelos matemáticos de los siguien
tes tipos: logarítmico, geométirco, línea, cuadrático, cúbico, de 
^to orden y de 5to orden.

Los resultados muestran que las variaciones en predicción fueron 
substanciales dependiendo del modelo seleccionado con lo cual se 
amnifiesta la importancia de un análisis exhaustivo del fenómeno 
mediante el uso de modelos alternos para determinar aquel que me
jor se ajuste a las condiciones.

Los modelos de alto orden, en tórmino generales presentaron condi
ciones de mejor ajuste al ser analizados a través del método de 
residuos.

Se considera muy importante el análisis de los residuos para poder 
establecer principalmente el intervalo de confianza de la predic
ción.

lio p rece satisfactoria realizar extrapolaciones a más de dos años 
dado que los resultados asi obtenidos pueden estar totalmente erra
dos. Se recomienda una revisión anual de las predicciones y la 
creación de otros sistemas de apoyo que permitan afinar los resul
tados como son informes periódicos de campo.

Se encontró que mucha variabilidad no se explicaba con el uso de 
la variable tiempo por lo cual se sugiere explorar modelos más com
plejos que incluyan otras variables que puedan incidir en la diná
mica de desarrollo del cultivo. En especial en países en vías de 
desarrollo, donde la dinámica de cambio varía de una cosecha a o- 
tra.

1/ Economista Agrícola IICA, Dirección Regional para la Zona Norte.
2/ Técnico dc-1 Centro Nacional de Tecnología agropecuaria, Santa 

Tecla, El Salvador.



RESPUESTOS A SELECCION PARA ALTURA DE PLANTA Y SUS EFECTOS 
EN RENDIMIENTO DE GRANO Y ACAME DE RAIZ EN TRES POBLACIONES 

TROPICALES DE MAIZ

Willy Villena-i/ y Elmer C. Johnson—

Tres poblaciones tropicales de maíz fueron sometidas a selección 
para reducir altura de planta. El método de selección usado fue 
el de selección entre y dentro de familias de hermanos comple
tos. La comparación entre diferentes ciclos do selección ha de
mostrado una marcada reducción en la altura de planta en las 
tres poblaciones estudiadas. La respuesta a selección h; sido 
estrictamente linear, y futuros progresos en la modificación de 
este carácter parece posible. Reducción en altura de planta no 
parece haber tenido efectos detrimentales en el potencial de 
rendimiento de las poblaciones, en tanto que los efectos colate
rales sobre el carácter acame han sido obvios.

Reducción en la altura de planta ha resultado en un marcado des
censo en el indice de acame. So ha observado que, en general, la 
reducción de altura de planta ha estado asociado con una reduc
ción en días a floración y altura de mazorca. Varios investiga
dores han calculado correlaciones genéticas positivas y fuertes 
entre altura de planta y rendimiento. Los resultados obtenidos en 
este estudio no se ajustan a dichas observaciones. Para explicar 
esta discrepancia, se especula que selección para reducir la altu
ra de planta se ha operado sobre aquella parte de genes que no tie
nen efectos pliatrópicos sobre rendimiento.

1/ 2/ Técnicos del CIMMYT, México



2 825
SL 2XJCRANItNT0 DEL MAIZ Y Eó SORGO EN NICARAGUAí 
rjST-r.A/.'' c . ;t •• xs i: • > ;j / .7y.“z?j -v-cio-

x /.?r?vci T-vr: ..c:-: ':’■> “3 i: xjt jtc ;?\r?.ah.

de nuestros cul
tivos trod.ici<co 1' o laíc y sorgo erigen d v.r.o •tecnolo
gía moderna en las órc-ar» mro-'iodos •• ra I ?. c:n“» rotación de 
estos dor cv.lt ivo'" •

2sta denonda in* .ico. la erlr.toncia ele un nr agraria de inves
tigación bien o?tabl cid^ r-v.o • emito la o’'te: c?.ón do refacer 
t .s a l ' :■:■ ganteo rrín v.rg^rú'v • ■■'* oe han toado. Gn tal
coso s< dc> n c!c r :.<—'C'n'r de -'nnto^ c'*tr?.t¿gicnr dardo locnli- 
sar lor. cite r*03 > :?■ '"\r. 1^ iníiormnció: nútretela tong-. m'o a li- 
c^ili'VZ.

Co_.eider "o objetivos del *'roqrnrna re lio v'ridn o $K'“.lci- 
tc.r a nida r?.c otras institución-e relacionada^ con el deonrrollo 

de la iniciativa nrivada.

Setos recursos ce han canalizado h .cíe un abj-tivo corad:?, cono en 
1- o*’••’•. ció;, ‘'o i..form ción a*.' •■. ¿a ser n ado. ~n proyector; '‘’c 
fom ..ito de le. Producción o >lc. diroctoncnto. ^rr loa - gricv.lto- 
reo c o □'vr. redor es.

in sota fama ha rid^ cosible cubrir las •’.rie.ci^a?. r. :r. no.i^ 

ci n * '.o “li’.in-.r r del caso.

3cta -'r -ar no " ibnr id^ con rccur-lunai'.c' ” econánicoo 
cxictént ís en el >>aís y rc-vescafca un ejcranlo de coonoración 
g:¿'ctivu entre in tltucion r. y tdcnicoo •'•r.r. enñocan cotos tro-

, tendiont ' ' ''
sor go.
¿/-tSGser í le ni
caragua •



222¿
rUDIC DE LA ADAPTACION Y ESTABILIDAD DE 21 VARIEDADES DE MaIZ EVALUADAS

EN CENTROAMERICA Y PANAMA 1/

Miguel López G.

estudió la adaptación y la estabilidad del fenotipo a 21 variedades de 
£z usando los rendimientos en grano por evaluación de ocho años, en vein- 
cinco localidades de Centroamérica y Panamá. Para el estudio se eliminaron 
s variedades que no reunieron información de 5 años. Los rendimientos bá- 
cos se transformaron a escala logarítmica para inducir linearidad o redu- 
r la dispersión. Para cada variedad se cálculo un coeficiente de regresión, 
ando como variable dependiente el rendimiento de la variedad en cada locc— 
dad en siembras de primera y postrera, y como variable independiente el 
omedio del rendimiento de todas las variedades por cada localidad y año con 
s respectivas épocas de siembra como medida del ambiente.
s líneas de regresión, el coeficiente de regresión y el rendimiento prome- 
o, principalmente los dos últimos, graficados como coordenadas en un dia- 
nma de dispersión, permitieron identificar la adaptación de las variedades 
el grado de estabilidad fenotípica. El grupo de variedades usadas provonien- 
s de material cubano, mexicano y salvadoreño en su mayoría y los ambientes 
localidades más o menos estables que predominan en Ccntr- amcrica y panamá, 
ocasionaron respuestas extraordinarias del genotipo. Así que, las variacio- 

s detectadas son relativas al pequeño grupo de variedades de- maíz evaluadas 
estas condiciones.
general, las variedades estudiadas poseen buena estabilidad y se adaptan 

en a los ambientes donde fueron evaluadas (coeficiente de regresión alre- 
dor de 1.0), con excepción de la variedad Sintético Tuxpeño que tiende .a 
aptarse a ambientes de alto rendimiento, es decir, de estabilidad notable— 
nte inferior al grupo estudiado; y la variedad X-JOó de estabilidad nota- 
emente superior al grupo estudiado o sea que tiende a adaptarse a ambicn- 
s de baja productividad. Las variedades de bajo rendimiento con relación 
la media poblacional tienden a conservar estabilidad promedio.

Trabajo presentado como tesis p-ra optar el grado de Ingeniero Agrónomo 
en la Escuela Nacional de Agricultura y Ganadería. Managua, Nicaragua.

Alumno egresado
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VARIEDADES E HIBRIDOS CO! ERCI-.LES CE E.J? EN ■.

Leónidas Ureña 
Félix Estrada 
Aráiz Cajar 

Román Araúz

1/ 
2/

3/ 
y

El objetivo de las pruebas de variedades híbridos es determi
nar si las variedades existentes en Panamá son ccmercialmente eco
nómico, lo mismo que los nuevos materiales introducidos.

En cuanto al mejoramiento genético se realizan investigaciones 
utilizando el método de selección masal común de una variedad y en 
compuestos intervariables y la selección de mazorcas por surco.

Mediante la selección masal común se ha obtenido la variedad 
Divisa 71 la cual ha sido probada en varias localidades. Con el mé
todo de selección de mazorcas por surco, se está en la fase final 
para obtener otra nueva variedad, que aún no tiene nombre y se iden
tifica como SMSK. ..ligual que la anterior, se está probando en dife
rentes localidades.

Respecto a la introducción de nuevas variedades e híbridos se 
llevó a cabo un ensayo en Divisa en 1970. con el fin de observar 
el comportamiento agronómico de los mismos.

Los resultados demostraron que el Pocy T-66 fue muy suscepti
ble a Helminthporiun sp mientras que los otros materiales, resulta
ron tolerantes. Los hibyidos Pioneer resultaron tener una altura de 
planta y mazorca muy uniformo, mientras que en los maíces criollos, 
la altura de la mazorca ‘fue muy variable; además los materiales de 
la Pioneer mostraron mayor resistencia al acame.

En relación a los resultados con variedades e híbridos coraer- 
en ensayos llevados a cabo en dos años consecutivos y en cinco loca
lidades diferentes, el híbrido X-306 de Pioneer superó en los dos 
al Poey T-66, en todas las localidades donde fue sembrado

1/ 2/ 3/ 4/ Técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería de 
Panamá.



ENSAYOS DE R] LENTO DE MAICES DE LA SERE M.E.
PCCMCA EN TRES LOCALIDADES DE EL SALVADOR EN 1971

1/ 2Roberto A. Vega Lara— , ¡lugo Córdoba—' 
Oscar ür cías Molina 3/.

Se planeó este trabajo con el propósito de ampliar la información 
sobre la adaptación a muchas localidades de los maíces experimen
tales del PCCMCA.

Se evaluaron U experimentos en 3 localidades. El diseño usado fue 
de bloques alanzar con repeticiones, siendo el tantuio de la par
cela de 9.0 m • Las localidades en que se evaluaron los experimen
tos fueron San Andrés, Santa Cruz Porrillo y Las Delicias siendo 
las condiciones climáticas de temperatura y precipitación bastantes 
similares, como también la textura del suelo.

Se realizó el análisis estadístico de rendimiento por parcela para 
las 2? variedades e híbridos estudiados. Primer, m nte se hizo una 
corrección del ren< imicnto de acuerdo al número de bailas ;ue pre
sentaba cada parcela. En los experimentos el análisis de varian- 
za resulto altamente significativo para trat .mientos.

El rendimiento más alto se alcanzó en San Andrés (Postrera) con el 
híbrido H-3-103 que tuvo un rendimiento de 6.68 Ton/hn.

En San Andrés (Primera) el híbrido Poey T-8o fue superior en rendi
miento que las demás variedades e híbridos estudiados al 3 porcien
to y 1 porciento de significancia.

Los híbridos que tuvieron los mejoras rendimientos fn. ron Desarrural 
H-3-103» H-B-102, H-B-104 y Poey T-80 ya que fueron las más rendido- 
res de las 8 mejores variedades.

Los resultados obtenidos en el análisis de varianza son bastante con
fiables, pues el coeficiente de variabilidad varió de 10.78 porciento 
a 13-51 porciento.

1/ Encargado del Programa de Mejoramiento.
2/ Actualmente realizando estudios de Postgraduado en Chapingo, ¡lé

xico.
¿/ Jefe de Sección de Biometría y Estadística.
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RESUMEN DE LAS AC TI VI..'ADES DESARROLLADAS POR EL PROGfciMA DE 

MEJORAMIENTO DE MAIZ EN EL SALVADOR DURANTE EL AÑO 1971

Roberto Ant. V
Hugo Cordoua 2/

A las líneas endocreadas de los híbridos comerciales se les ha in
corporado la característica de planta baja con el propósito de ob
tener híbridos de menor altura que sean resistentes al acame.

Se probó la habilidad combinatoria de 79 líneas de grano amarillo, 
y a la vez se están haciendo selecciones dentro de las lincas del 
híbrido H-101 para corregir el defecto del cierre de las brácteas 
y segregación del color rojo del grano.

Un material resistente a roya (Puccinia sp.) su evaluó con el pro
pósito do seleccionarse el material m''s prometedor. La califica
ción se hizo de acuerdo a una escala do 1.0 a 5.0 en donde l»0 era 
el material tolerante y 5.0 el material susceptible. El 39-^6 por 
ciento de este material es bastante tolerante ya que esta comprendi
do entre los r ngos de 1,0 a 2.5.

Se ha incorporado a las líneas de H-3» H-5 y H-101 el gene op2 para 
mejorar la calidad y cantidad de. proteína del endosperma.

En 63 líneas de gramo blanco de origen tuxpeño su hizo la cruza con 
un probador común para seleccionar las líneas que tengan mejor habi
lidad combinatoria.

Las variedades de polinización libre ’uxpcño x Ant. Gpo.2 selección 
blanca es Ant. Gpo.2 Sel. blanca su están mejorando por los métodos 
de selección mazorca por surcc modificada y selección masal para 
peso de grano por planta respectivamente.

Los experimentos pertenecientes . . . va
luaron en 3 localidades y los de las seri-s B.A., br2, op2 en 2 
localidades.

1/ Encargado del Prgr tu de Mejoramiento.
2/ actualmente realizando estudios en el Colegio de Postgraduados 

de Chapingo, México.
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ESTUDIO SOB'E DENSIDADES DE STEM^ N MAIZ CK TP-'S LOO LID. DES

1971

Araiz Caj-ar S.

Leónidas Ureña 
José R. Arauz

1/

2/

5/

Pruebas de densidades de siembra, realizadas con los híbridos 
Pocy T-66 y el Pioneer X-306 en diferentes localidades del país, 
demostraron que el mayor incremento en la producción se obtenía 
con poblaciones que fluctuaban entre 50 0C0 y 5$ ^00 plantas por 
hectárea.

Con la variedad PD (MS)6, se observó que poblaciones entre 
40 000 y 50 000 plantas por hectárea fueren las que produjeron las 
cosechas más altas y con densidades superiores, se notaba un descen
so progresivo de los rendimientos.

Con la variedad Selepa (selección de maíces panameños) se uti
lizaron poblaciones de plantas que fluctuaron entre 40 000 y 8o 000 
plantas por hectárea, encontrándose que los rendimientos más altos 
se obtuvieron en las parcelas con mayor densidad de siembra, aunque 
el análisis estadísticos no mostró diferencia significativa entre 
tratamientos, se notaba la tendencia de incremento en los rendimien
tos a medida que la población de plantas por hectárea aunmentabu has
ta 8o 000.

1/ 2/ 3/ Técnicos «leí Ministerio de Agricultura y Ganadería de 
Panamá.
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PRINCIPALES PLAGaS y enfermedades DEL MAIZ, encontradas en 

LOS CAMPOS EXPERIMENTALES DEL PMMYSI¿' DURANTE 1971

Frank Sequeira B.
Livio Sáenz M. ¿/

El daño causado por las plagas y enfermedades del maíz en las zonas 
maiceras de Nicaragua, ha aumentado considerablemente en los últi
mos años. En 1970, los daños causados por enfermedades fueron es
timados en 45 porciento de la cosecha n cional.

Los campos en que se llevó a cabo el presente estudio son: la Es
cuela Internacional de Agricultura de Rivas; Los altos, Masaya; la 
Estación Experimental Agropecuaria “La Calera”, Managua; la Finca 
Experimental del Banco Nacional de Nicaragua, León; los liceos 
agrícolas de Chinandega, Matagalpa y Juigalpa y la Escuela Técnica 
Agrícola del' Norte, Estelí.

La incidencia de plagas fue variable y los insectos que ocasionaron 
más daño son: Dalbulus naidis (DeL & W), Spodoptcra frugiperda 
(J.E. Smith), Elasmopalpus lignosellus (Zell), Chaetocnena spp, 
y Diatraea lineo!ata (/IkT. En Rivas y Estelí, fueron encontra
das larvas de Spodopter: frugiperda (J.E. Smith) en el suelo, ata
cando al sistema radicular y a veces el tallo, provocando su pro
liferación.

En general las enfermedades que afectan al maíz, están distribui
das en todo el país, excepto el carbón de la mazorca (Ustilago 
maydis), que está localizado principalmente en la Zona Norte.

Las enfermedades encontradas y causadas por patógenos fungosos son: 
Helminthosporium tureicura, Helninthosporium maydis, Physopella zeae 
Physoderna maydis, Ustilago maydis, Puccinia sorghi y Puccinia 
polysora. Además fueron detectadas, achaparramiento y el virus dc-1 
rayado fino.

1/ Programa de Mejoramiento de Maíz y Sorgo de Nicaragua.
2/ Encargado del PfiMYSN.
¿/ Ex-asistente del PMMYSN.
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jj i " di? J3 i: ;2icr>.<6 g;.¿ jdjx > y j dvo

¡íoj.-dl., "j: po>i'4;iG../n.n 2/ • -

i*lsj endro Violic J/

C r l o r G oír'.ále - ¿/

V ntura .'.Icalá

Hugo 1 orice 5/

Débilo a la in'ortnnci"-. me tiene el gusano cogollero (Spo?. op
tara fren!" ;r<k.) (T.ii.Smith) y el taladralor dc.l tallo (Di-traca 
linoo,l: ta ~".IK) ce la r.ona da Poza Jilea, Veracrus, se estabV ció 

un iisayo de in c ticldas ^.ra detrreinar < nc ti >o de -r©Cue
to </uíiaico es el mds oroniado vAre c ntrol y c;u¿ frecuencia 
de a--li cae lonco es la nds adecuada.

Se usaron 2 insecticidas granulador y 'j.n -^o.lvo humcctabV: 

Tc.lofrín 1.5 % a razón de !25 gr.de ingrediente activo ~»or 
hcctdrcs, sevín 2.5 % a razón de 750 gr.de ingr-di'- te ”>or 
hectárea, 7 oevín C05® a razón de 500 gr.de ingrediente activo 
>or h ct/rca, ?v ci ndo una, dos y tres aplicación''c de cada uno, 

cora r' ndi neo un testigo.

Para el cogoll ro se hicieron r-cuentos antes ;/ de cada
aplicación de i accticidae. Se c^nt ron al raonento de le cose
cha entrenado:' datados ^or barrenador en 10 Plantee por parcela; 
el r cndimic: ?’:o de ^r ir o r.c obtuvo en •.iloorano,‘ por Vetárea 

con 15 % de humedad.

gr.de
gr.de
gr.de
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Por los resultados obtenido?. con el andli ir» de cada recuento 
se observó •;’.?■ el telodrín gra: .ar r al 1.5% en tres aplicacio
nes f?.ó el ofreció mejor protección y r saltó ser cstadís- 
ticanrntc significativo al comvr-rlo con los demós tratamientos 

oval’.', :1o , tarto en el control del cogollc.ro como fel barrenador.

1/ Tra’oa’o r-alisado dorante entrenamiento en servicio 
sobre -r. i orre i.icntn y nrodacción de en Ci:: ico.

2/ Coord.ln’.Cnr de entreramJ.?nto de becario? de CI¡ 1' 1?,México

3/ ¿/ 3cc?.rio.? de CU’J’T^I'ericn.

cogollc.ro
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ESPECIES PARASITICAS DEL GUSANO COGOLLERO, Spodoptern frigiperda 

(J.E.Smith) Y DEL BaRRENaDOR DEL TALLO DEL KUIZ, Diatraea 

lineolata (Wlk), ENCONTRADAS EN LOS DIFERENTES CAMPOS

EXPERIMENTALES DEL PMMYSN 1/

Livio Saénz
Frank Sequeira B.3/

Debido a las dificultades que presenta el control químico del ba
rrenador del tallo especialmente, y del gusano cogollero, en este 
estudio el pretendo determinar las especies parasíticas del cogo
llero y barrenador del tallo en campos experimentales del PMMYSN, 
ubicados en: la Escuela Internacional de Agricultura, Rivas; Los 
Altos, Masaya; el Centro Experimental ,-.grc>pecuario "La Calera", 
Managua; la Hacienda Experimental del Banco Nacional de Nicaragua, 
León; los liceos Agrícolas de Chinnndega, Juigalpa y Matagalpa y 
la Escuela Técnica Agropecuaria del Norte, Estelí.

Fueron colectadas larvas de gusano cogollero y barrenador del tallo 
en las diferentes localidades, al laboratorio para ser observadas; 
las larvas muertas se mantenían en observación, para confirmar la 
presencia o ausencia del parásito; el adulto de éste, fue identifica
do en el Departamento do Pestes Agrícolas del Centro Experimental 
Agropecuario "La Calera".
El cogollero fue parasit^do por seis especies de parásitos que son: 
Achaetoneura nrchippivora 7ill, Achaetoneura sp. Chelonus texanus 
Cresa, Rogas laphigna Vier, una no identificada y un hongo no iden
tificado. En 1? nagua y Rivas, es en donde hubo mayor porcentaje de 
larvas de ccgollerc parasitados.
En larvas de barrenador del tallo, se encontraron las especies para
sí todas: Achaetoneura archippivora Will, Achaetoneura sp. Archytas 
sp. y ..pantclcs diatraca 1 ues.

Achaetoneura spp. y Chelonus texanus Creso, fueron las especies mas 
comunes y eficaces.

1/ Programa de Mejoramiento de Maíz y Sorgo de Nicaragua.
2/ Ex-asistente del PMl'.YSN.
3/ Encargado del PMMYSN.
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ESTUDIO DEL PROCESO DE T ISION DEL VIRUS CAUSANTE 
DEL hCHAPAHRaMIENTO DEL MAIZ, POR EL VECTOR D\L JULUS

MAIDIS (Delong & Wolc.)

Antonio de Jesús Díaz Chávez—'

La virosis del maíz, conocida como "Achaparramiento" fue descri
ta por primera vez en El Salvador en el ano de 1959« La in
vestigación ahí realizada sobre la enfermedad ha sido en su 
mayor parte, de tipo descriptivo, por lo cual fue efectuado es
te trabajo que consiste en la adaptación de técnicas de tras
misión y estudios sobre las relaciones patógeno vector en las 
condiciones ambientales del Laboratorio e Insectario de Ento
mología del CENTA, concluyendo que el saltahojas Dalbulus maidis, 
es un magnífico transmisor de 1¿\ enfermedad cuando ha adquirido 
el mycoplasma durante 2 ó 5 días y comprobándose además que el 
período de incubación del patógeno en el insecto es siempre de 
21 días, aunque el vector haya tenido un período corto de adqui
sición. Se ha comprobado una vez más que el agente causal es 
un organismo propagativo, debido a su largo período de incuba
ción y a que en la 4a., 5a. y 6a. transferencia, tanto la inten
sidad de l¿i enfermedad como el porcentaje de plantas enfermas, 
fue mayor a medida que transcurrieron los días.

1/ Técnico del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria, 
Santa Tecla, El Salvador, (CENTA).
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USC DE SUT.'.N, EPT .N Y G3S.-.PRIM EN L CONTROL DE CYOLILLO 

(Cyperus rotunds L.) 1/

..leyda Juárez M. 2/
En la Escuela Nacional de Agricultura y Ganadería se llevó a efecto 

durante los meses de Septiembre a Diciembre de 1971, un experimento para 
evaluar la efectividada como herbicidas do dos ticcarbam*1 tos y una tria-- 
zina (Gután, Eptám y Gesaprim resp ctivr.mente) para ser aplicados de pre
emergencia en el control de coyolillo (Cyperus rotunds). y otros malezas 
anuales en maíz. Se- evaluaron Sutám 4, 5 y 6 kg/ha de ingrediente activo 
-ptám 3, ^.5 y 6 kg/ha dd ingrediente activo y esta misma dosis en mezcla 
con Gesaprim 1.5 kg/ha de ingrediente activo.
Se usó el diseño Bloques al ,.zar con arreglo en parcelas subdivididas con 
cuatro repeticiones.
El cultivo no dis uso de las condiciones óptimas para su crecimiento nor
mal; un ataque temprano de cogollcro (Spodoptera frugiperda) y chicharrita 
(Dnlbulus maidis Del X ^)» redujo c"su en su totalidad la producción de ma
íz por lo cial se tuvo que prescindir de la ev luación del r-ndimeinto.
No obstante, se evaluaron los siguientes enrateres agronómicos: porcentaje 
de control malezas a los 30 días y a los 60 días de sembrado el maíz y 3° 
días después de esto r cuento y poso de las malezas al momento de la cose
cha del maíz.
No se observó ninguna fitotoxicidad de los hervicid s evaluados aunque <.n 
general el cultivo mostró amaril amento genual por deficiencia de nitróge
no y daños en hojas y tallos debido a atnqu s tempranos do cogollero y acha 
árrazpiento.
El recuento de tubérculos muertes y vivos de coyclillo a los 3° y los 60 
días indicó un alto porcentaje de tubérculos muetos ^n el primer recuento 
y bajo en el segundo. Los pere ntajes de contri de coylillo fueron altos 
para Sután y Eptám en el primer r.cunto y muy peco control ¿n el segundo 
Gosprim controló muy bien gramíneas y malezas de joja hanch?. sobre todo 

n convinación con Eptám en tcd~s sus dosis durante los primeros 30 días 
del cultibo, pero a los 60 días esto contri se refujo, lo cual se corro
boró con el peso fresco de las malezas encontradas al momento de la cose
cha que fue menor en 20 por ciento con relación .al testigo absoluto. 
De los resultados de lucimos que ningunb de los herbicidas "Retó la ger
minación ni dio efecto fitotóxico.
El mejor herbicida para contri de coyolillo fue Sután en dosis de 6 kg/ha 
de material técnico, habiendo controlado esta maleza hasta en 90 por cien
to en les primeros 3~ días del cultivo.
Gesaprim durante los primeros 30 días de la aplicación controlo gramíneas 
y malezas de hoja ancha hasta en un 100 por ci.nto, sob^e t'.dc en combina
ción con Eptám, pero no ejerció mauor control sobr coyolillo.

1/ Trabaja escogido como tema de tesis nara optar al frao.o de Injeniero 
Agrono^o en ka Escuela Nacional de Agricultura y Ganadería. Managua, 
Nicaragua.

2/ Alumna del Quinto Año, orientación Titotécnica de la Escuela Nacioan de 
Agricultura y Ganadería de Nicaragua
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RESULTADOS PRELIMINARES DE LAS INVESTIGACIONES

REALIZADAS EN PANAMA SOBRE

EL CONTROL DE MALEZAS EN MAIZ

Cándido Flores 1 
Félix A. Estrada^, 
Jorge Vasquez 5,

Los objetivos que se persiguen con el programa de control de ma
lezas so:

1. Medir mediante ensayos de campo el efecto competitivo de 
las malezas.

2. Colectar e identificar las malezas más perniciosas.

3. Probar la eficiencia y selectividad de los herbicidas pa
ra controlar las malezas en maíz.

Un ensayo en que se medía, por medio del rendimiento, el gra
do de competencia y las épocas críticas, demostró que los rendimien
tos más altos se obtuvieron con el tratamiento limpio desde la ter
cera semana superando aún el tratamiento limpio todo el ciclo.

En dos localidades del país se establecieron sendos ensayos en 
que se evaluaban dos herbicidas:

Gesaprim, a razón de 2 kg- 2.5 kg- 3 kg/ ha y Lasso a razón de 
2, J y 4 litros / ha. Se incluyó además un testigo con limpieza a 
los 15 y 30 días, otro testigo sin limpieza durante todo el ciclo 
se demostró que el control se obtuvo con Gesaprim en las dosis de 
2 y 2.5 kg/hu y las mayores utilidades con la dosis de 2 kg/ha.

1/ 2/ ~5/ Técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Pana
má.
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3L C'T/'T'C D3 LO > óC 903

1971-72 3'' riC¿JV.3Uk

¡alazar B.

El período agrícola 1971-72 fné de contrastes para 

el cultivo de loo sorgos en ricaragua.En contraposición 
a la c.mansión del arca sembrada con sorgos híbridos graneros 
y de 1. demanda, la productividad bajó considerablemente.

El receso de lluvias al momento de la cosecha de sorgo 
en septiembre y g.1 ataque de enfermedades e insectos a la 
cosecha de noviembre fueron las principales causas de la 

he ja ■’e re dimiento y calidad del sorgo granero en 1971-72.

En rste período también se vi ó en í’icarcgua el incremento 

del rfrea serabreda con sorgos forrijoros y la siembra en es
cala comercial de un sorgo híbrido de grano amarillo.

1/ Director de excreción- r de semillas D3KÚIB en Cen- 
trnumérica.
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BS'.xoio arí .’íKATivo ira la fertilización fc.liar con aws»/ ro 3
Y üJtEA CON 3ÚS3 SDáTICÁ. 08 TJTJl’. 3E? SORGO GRANIFERO"!/

' om^n Padilla ... £/

óg rea.-ó u* -.¿..eaya de fer ti.lie ación edifica "r foliar, en «"lie
bg evaluaron los niv les de nitróg Lo, 67.75
y 135.5C kg/ha, uceado como fuente Urca 45% complementada con seis 

foli res, diferentes or la ¿poca áe aplicación; las
dos ¿tientes de nitrógeno foliar £ ¿ron u.’adas S<w>i i’o 3 y Ursa 
46%.

SI mayor y menor rendir:i > to fu .ron 7350-4^56 kg/ha de grano, ob
teniéndose el nrr'or rendimiento con el nivel de 67.75 kg/ha de iii- 
tróg-: o alisado al s -lo y une aplicación de urea fallir a la for
mación de botones florales con un nivel de 4.5 kg/ha. y el menor 
rendimi» nto con igual nivel de nitrógeno aplicado al suelo y dos 
aplicación s :: .11 res de urca, una a la formación fe botones fio- 
rulas 1 ■' ] spuós de floración/ el nivel usado
en cafe ? Aleación fud de 4.5 kg/ha.

La mayor relación beneficio costo $30.16 U.S. se obtuvo con el 
tr tmianto *— v dio el mayor rr dimianto. Todos los tratamientos 
foliares con ?^use sdófice 135.SÓ de nitrógeno tuvieron las mós 
bajas rcl’.cioi; s hepcflcio-costOe-

La diferGx.cia entre rendimientos de gro.ro ; o f :e* significativa 
p-^ra los tratan! *ntrv’. cdófico -»or foliar.

De esto •'ode-“,or. cor^cl ^.r ruó fuentes de nitrógeno foliar de 'ajo 
costo, c ; u xlicacionr.c con •Icmcntarias de 1“ fertilización edi
fica, rvl'.cGn los niveles de nitrógeno a-lirados al ''ido a 67.75 
hg/na, logré core muyor relación icio-costo y como consecuen
cia haciendo •‘•o* i’d'- cu uso económico.

i / Traba Jo escogido como tema de téoi^ v'-ra o tur el grado de 
Ingeniero .-jrónomo en la 'Jscucla Nacional g -agricultura y 
Ganadería Ranaguc., icrragua.

2/ ¿\l imr;o del quinto a^o ce la Orientación de l?itot cnia.

element



EFECTOS DE FERTILIZACI ,'N NITRCGLK.'.D.. Y L,, C^TIDAD DE SEMILLA DE SIEM
BRA SOBRE L.¿5 CA1CT..RISTIC..S ..GÍC. CM1C..S DE L.. 7..RIED D DE SORGO GR~NI- 
FERO E-57. 1/

Alejan?ro «lonso Rosales 2/

Debido a que las cuntid des de semillas sembrada por hectáreas así co
co las cantidades fertilizantes afectan ¿n m d' dif rente ” las variedades 
de s rgo grar.ífcr? , .lanificó el -;rc. ¿ntc trabaj con el fin de- obte
ner información acerca del efecto de cinco cantidades de semilla per hec- 
tár as u cinco nivilcs de nitrógeno .sobre dif..rentas características de 
variedades intermedias de sorgo graníf.rc, bajo l~s condiciones de suelo 
de "Los Altos ", Mas.-ya.

Los iesde r.itróg.no suministrados fueren 70» 87.5» 105» 122.5 y 1^0 
kg/ha. Las densidades de siembra fueron 16, 17.75» 19*5, 21.5 y 23 kilo
gramos de semilla por hectár. a.

El disño experimental que se usó fue el de Cuadrado Doble con distribuci
ón de tratamientos en blo uos completos de azar con cuatro repeticiones.
La parcela conste de A surcos de G metros do largo sep rados C.35 metros.

La fuente de nitrógeno usad-’ fue urea A6 por ciento y se cimbró la varie
dad de sorgo E-57.

Los resultados del experimento so pueden re urnir así:

El numere de días a flor y la altura de plantas no fuer n afectados 
por ningún tratamiento.

La v-riedad E-57 nc se acamó a pes r de haberse aplicado altos niveles 
de nitrógeno.

El núme o de pan jas c sochade* se incrementa a medid que aumenta 
la d unidad de siembra, hasta el límite de 21.5 kilogramos de notrógen° 
y 19*5 kilogramos de se -illas r r hectáreas.

1/ Tr-bjc. e cogido ccmc tema de coro optar el cargo de Ingeniero 
Agrónomo ¿n la 2sv;¿la Nacional !e agricultura y Ganadería, Mana
gua, Nicaragua.

2 Alumno del queinto añod de orientación Fitotócnica..

r.itr%25c3%25b3g.no
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LISTA DE LOS INSECTOS Y ENFERMEDADES DEL SONGO EN NICARAGUA

Juan J. Rodríguez B.—'

PLaGaS DEL SORGO EN nicaragua(i)

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE VULGAR LOCALIZACION DEL
DAÑO DE LA PLANTA

52-119 Nezara viridula (F.) Chincho verde Predator de Plagas
57-863 Euchistus sp. Chinche café Hoja
57-869 Phthia picta (^rury) Hoja
60-1366 Zeadiatraea lineolata (Wlk) Taladrador Tallo
60-1613 Nodonota sp. Hoja
60-1865 31issus leucoptcrus (Led)
60-21^+2 Pococera atranentalis (Say)
68-2932 Choetospila elegans (Westwood) Sorgo almacenado
68-2933 Aniseptcromalus calandrae (How) Sorgo «almacenado

(1 ). Insectos incluidos en colección Gral. de Insectos Depto. de Peste A- 
grícolas. LA CALERA M.A.G.

PLAGAS del sorgo en NICARAGUA (2)

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE VULGAR LOCALIZACION DEL 
DAÑO DE LA PLANTA

1. Hcliothis sp. Gusano de la Panoja Panoja

2. Spodoptcra frugiperda J.E.Smith Cogollero Panoja, hoja y Suelo
3. Chaetocncma sp. Pulga saltona Hojas
4. Diabrotica sp. Tortuguilla Hoja
5. Prodeni.a sp. Gusano negro Panoja y Hojas
6. Aphis sp. Chupadores Hojas y panoja
7. Elrsmopalpus lignoscllus (Zoll) Barrenador menor Tallo
8. Contorinia sorghicola Mosca Ovario

9* 1 loéis latipes angosta Hojas

1/ Jefe del Departamento de Fitopatología del M.A.G., Managua
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ENFERMEDADES DEL SORGO EN NICARAGUA

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE VULGAR

Gloeocercospora sorghi D. Bain & Gdg.
Colletotrichum graminicola (Ces G.W. Wils 
Macrophomina phaseoli (Manbl.) Ashby 
Puccinia purpurea (Cke) 
Sphacelotheca sorghi (Ku) Clint. 
Sphacelotheca cruenta (Kuchn) Potter 
Helninthosporiura turcicur. Pass 
Virus

Mancha anular
Antracnosis
Pudrición seca
Roya
Carbón cubierto del grano

Mancha foliar
Mosaico

2. Comentarios sobre plagas y enfermedades actualmente más importantes 
por su daño y distribución.

2.1 Insectos:
2.1.1 Por el daño que causan

2.1.1.1 Mosquita del ovario (Contorinia sorghicola)

2.1.1.2 Taladrador en 1971-72 (Diatraea sp.)

2*1.1.3 Complejo de especies familias Roctuidae en panoja.

2.2 Enfermedades:

2.2.1 Año 1971-72 Pudrición seca (Macrophomina phaseoli)

2.2.2 Daños económicos Pudrición seca 1972.

2.2.3 Carbones

2.2.* + Manchas foliares.
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estado actual de los insectos y enfermedades del 
SORGO EN NICARAGUA

Juan J. i<odríguez B.-^

Diferentes plagas y enfermedades durante el ciclo agrícola 1971-72 
en sorgo (Sorghuri bicolor) en Nicaragua, fueron causa de pérdi
das en el rendimiento tales como el Taladrador del Tallo Zea 
Diatraes lineolata y la pudrición seca del tallo (Maciophonina 
phaseoli)•

Debido a actuaciones del medio ambiente tales como: cambios brus
cos de temperatura y lluvia en periodos críticos del crecimiento del 
sorgo y también por el complejo patogénico natural en las zonas 
tropicales y el daño del complejo de insectos de la familia hocti- 
dual y la mosc¿\ del ovario (Contarinia sorghicola) diezmaron la pro
ducción en diferentes zonas sorgueras de Nicaragua en 1971-72 lo 
cual hasta esta temporada no se había observado.

Ya que actualmente en el país la industria de granos en especial de 
sorgo se ha incrementado considerablemente es necesario hacer no
tar la importancia económica que causan los insectos y patógenos 
descritos y darle también el incremento técnico para le elabora
ción de nuevos programas de esta índole en Nicaragua.

1/ Jefe del Dpto. de Fitotecnia del MAG, Managua, Nicaragua
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Bay-'.rdo Ríos Fontiel 1/

31 programa de -producción y certificación de semilla de
i.icaragua tiene carao finalidad garantizar a los agricultores 
un producto de alta calidad.

3c; e *2: ograma tiene reglamentada dG acuerdo a la Ley de 
producción y certificación lor cultivos de granos básicos.-

Por circunnt u.ci -c ajen -r. al r©grama, ¿ote se concentra 
en producir y certificar semilla de naís.

3;. la producción nacional de semilla mejorada la inióia- 

tive. -priva- a tiene V ma *or o^rt’.ci-p ción y rcto ~ la im
portación de semill' certificada -ara oirmbra es introducida 
al país en cu. totalidad -*or dicha iniciativa.

Tanto la producción nacional de smllln como la inr^or- 
t ción, c ci cuentr?? r g- l ,d^r- por l s respectivas le-y-s 

vigentes rn la Re' tfblicu.

1/ Jafr del De arta auto de Producción y Certificación de
Sevilla del
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LABOR REALIZADA POR EL SEA DEL KhG PARA EL FOMENTO DE 
LA PRODUCCION DE G..IANOS ALIMENTICIOS

Mario Latino R 1

El Servicio de Extensión Agropecuaria del Ministerio de Agricultura 
y Ganadería, consciente de que incrementar la producción y produc
tividad de los granos alimenticios (maíz, arroz, frijol y sorgo), 
es de vital importancia para la economía del país, ha estado empe
ñado en una labor de educación y concientización a los pequeños y 
medianos productores, para que mediante la puesta en práctica de 
mejores técnicas de cultivo, uso de semillas mejoradas, empleo e- 
ficaz de los insecticidas y fertilizantes y todo lo demás que ha
ce a la eficiencia de la producción, consigan altos rendimientos 
por área, rendimientos que a su vez se traduzcan en mayores ingre
sos que permitan elevar el nivel de vida en el área rural.

El Servicio de Extensión realiza su labor educativa y concientiza- 
dora a través de las 2^ agencias distribuidas en el ámbito nacio
nal. También lo hace mediante la prensa y radio, boletines y 
circulares, cursos intensivos de adiestramiento, etc.

1/ Especialista en Fitotecnia del Servicio de Extensión Agrí
cola del MAG, Nicaragua.
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3L disbPo expuiz "cujxtoc do-li;" i

3U Y AT-'iLI LIj.

Eodl Sd'iiga **. 1/

31 di ser-o experimental "Cuadrado Doble" es usado con 
frecuencia debido a la facilidad de r.u construcción. 
Consta de 13 c'H 'inación -.s c''averieátementc selcccio- 
iv.des de un factorial 5 :: 5.

3n este tr>ajonc presentan las órnalas generales 
oara efectuar el an¿€lisir. estadístico y Sc ilustra 
el ndtodo con ejemplo n raer ico.

1/ Profesor de Estadística on la Ese-tela racional de 
/¿jricu.ltir'a y laned.eríu.I'un^gna,’‘,ic rngua.-



RESOLUCIONES DE LA MESA DE ARROZ

1, Tomando en cuenta los resultados de los ensayos de fertiliza
ción realizados en Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y Panamá 
que fueron presentados durante la reunión, se recomienda con
tinuar estos estudios concentrando en los rangos de aplicación 
del elemento Nitrógeno en cada localidad, de acuerdo a las 
pruebas respectivas. Deben tomarse en cuenta otros factores 
limitantes, tales como incidencia de enfermedades que afectan 
al cultivo y método de siembra.

2, En vista de que las nuevas variedades de altos rendimientos 
han demostrado superioridad en los ensayos reportados, se re
comienda continuar realizando experimentos de prácticas agro
nómicas incluyendo evaluación de calidad de molienda, para 
en ellos basar las recomendaciones aplicables a estas varieda
des.

3. Dado el hecho de que no se dispone en el área de amplia infor
mación relativa al efecto en la producción del barrenador del 
tallo del arroz (Rupella albinella) y de las enfermedades cau
sadas por los hongos Rhynchosporium orizae y Rhyzoctonia 
orizae, se recomienda intensificar los estudios tendientes a 
evaluar el daño que ocasionan estas plagas potenciales en el 
área.

4. En vista del peligro que representa la diseminación de malezas 
perniciosas, se recomienda que las instituciones correspondientes 
tomen las precauciones necesarias a fin de que se garantice la 
pureza de las semillas que se importen.

5. Dada la importancia de los entrenamientos y la asistencia a 
reuniones de carácter técnicos, se insiste en la conveniencia 
de aprovechar las facilidades de entrenamiento profesional 
que ofrece el CIAT, así como garantizar, la asistencia a la 
reunión que a nivel latinoamericano esta organizando el CIAT 
y que ha de realizarse en el presente año.

6. Los asistentes a la mesa de arroz desean dejar constancia de 
su agradecimiento, al Ing. Ernestino Abreu, Administrador 
general de la Hacienda Altamira por las atenciones que brindó 
al grupo durante la visita realizada a las instalaciones arro
ceras de dicha finca.



Plan de Trabajo

1. Ensayos Varictales.
a) Evaluación de líneas y Selecciones
b) Ensayos de rendimiento de Variedades comerciales
c) Pruebas regionales de nuevas variedades y líneas 

promisorias.
d) Pruebas extensivas semicomerciales en diferentes zonas, 

ecológicas con las nuevas variedades.

2. Prácticas Culturales

a) Fertilización, Estudios de respuesta, análisis económico 
y efectos fitotóxicos de elementos.

b) Control de malas hierbas
c) Epocas de siembra en relación con variedades y régimen de 

lluvias.
d) Estudios comparativos en los sistemas de siembra, riego 

y secano.

5. Plagas y Enfermedades

a) Métodos de control de Pyricularia oryzae.
b) Evaluación de daño causado por hhizoctonia oryzae y 

Rhy nchosporium oryzae.
c) Evaluación de daño causado por el barrenador Pupo11a 

albinella.

4. Mecanización

a) Estimación de pérdidas de grano ocasionadas durante el 
proceso de cosecha mecánica.

b) Estudios relativos al laboreo mínimo
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RESOLUCIONES DE LA MESA DE LEGUMINOSAS

1, Recomendar la cread.ion de una "Comisión Asesora Permanente 
del Programa de Leguminosas de grano del PCCMCA”.

Objetivo

Sugerir formas de canalizar los esfuerzos del Programa de Le
guminosas de grano del PCCMCA dándole coherencia al Programa 
y contribuyendo a establecer prioridades.

Funciones.

Conocer los informes nacionales que se presentaran anualmen
te sobre los logros y problemas del Programa de Leguminosas 
de cada país.

Presentar un análisis crítico de la situación general de los 
programas de leguminosas del área.

Sugerir líneas de acción orientadas a resolver problemas prio
ritarios.

Integración de la Comisión.

Para cumplir con los objetivos antes mencionados se sugiere 
que la Comisión sea de carácter interdiciplinario.

Los miembros de la Comisión Asesora Permanente fungirán ad- 
honoren y se renovarán la unidad de sus miembros cada dos 
años.

El Coordinador del Programa do Leguminosas de Grano del PCCMCA, 
será el Secretario Permanete de la Comisión.

El Coordinador del Programa de Leguminosas de Grano del PCCMCA, 
someterá a consideración de la asamblea de la mesa de Legumino
sas, la nómina de los integrantes de la Comisión, los miem
bros elegidos iniciarán sus funciones, después de un año de su 
nombramiento.

La Comisión estnrá integrada por especialistas en los siguien
tes campos:

Economía Agrícola 
Entomología 
Extensión Agrícola 
Fertilidad del Suelo 
Fitomejoramicnto 
Fitopatología



La Comisión se reunirá en los días en que se celebren las 
Reuniones Anuales del PCCMCA y cuando los convoque el Se
cretario Permanente.

En caso de renuncia de uno o varios de los miembros de la 
Comisión, el Secretario Permanente procederá a nombrar sus 
sustitutos.

2. Que se presente un informe por cada país JO días antes de la 
reunión que resuma logros y problemas de los programas de 
leguminosas de grano que incluya fomento, extensión e inves
tigación.

Se continuarán las pruebas regionales con leguminosas.

4. Que se intensifique la investigación en formas de divulgación 
de resultados de investigación.

5. La oficina coordinadora colaborará en la producción de semilla 
básica de variedades mejoradas de leguminosas.

6. Se señala la necesidad de completar el catálago de entradas 
de leguminosas existentes en el Banco de Germoplasma Centro- 
rmericano.

7. Se recomienda que los trabajos de investigación físico-bioló
gica, aplicados contenga una estimación de su eficiencia eco
nómica.

8, Se resuelve que se realice un Symposium sobre los problemas 
de la Producción de Semillas como una parte de las sesiones 
de la mesa de leguminosas de grano de la XIX Reunión del 
PCCMCA.

9. Se recomienda iniciar estudios sobre la eficiencia de uso de 
nitrógeno por leguminosas con el uso de fertilizantes isotó
picamente marcados. Se designa al Ing. Julio Lugo coordina
dor de esta actividad.

10. Se recomienda dar énfasis al estudio de los enemigos naturales 
de las plagas de leguminosas de grano.
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RESOLUCIONES D2 LA M3SA DE MklZ

La mesa de maíz y Sí*rgr inició sus lab res de trabaje el día 6 de marzo 
actuando como Presidente de la misma el Ingenien'' Laurean- Pineda Lacayo 

y como secretar! , de la misma el Agí, Hug-. Me rice G. Durante el desarrollo 
de las actividades se pr sentaren inportantes trabaj.s sc-br' Mejoramiento 
de Prácticas Culturales, Ent m l.’gía, Fitcpat logia, Conservación de 
Granes y Otros.

RECOMENDACIONES.-
Se rec mendó continuar con las actividades do mejoramiento al nivel regio
nal.
Los delegados de los diferentes países y organizaciones asistentes a esta 
reunión acordaron;
1- Continuar c n la prueba do variedades de maíz que incluyen los 

siguientes:
Serie VA (maíces comerciales blancos y amarillos)
Serie ME (maíces experimentales)
Serie VR (maíces Braquíticos)
Serie CP (maíces opacos)

Se acordó que la semilla de las variedades incluidas en esta serie sean 
enviadas a la mayor brevedad posible y hasta al 30 de marzo del presen
te- ara a la siguiente dirección:

Dr. Willy Villena D.
Londres 40
México 6 D. F.

Se ac rdó que las cantidades que deberán usarse de semilla para este ex- 
periment serán las siguientes:

8kilos para la sorie de A, 5 kil s para el ME, 3 kilos para el BR, 
y 3 kilos para el OP.

2- Se ac-rd* continuar c -n l-'s programas do Selección Recurrente 
para tres pr•bl’ci'-n».s de am lia base genética; esta p blici nes 
son selecionadas s bre materiales amarillo cristalino; para en
trar al segunde, ciclo de selección para estes mater ales.
Serán sembradas 256 familias de líneas c-rapistas dentro de cad- pobla
ción en experimentos de dos* repeticiones en los países de Centro 
América, México, y Panamá.
Este material, está siendo preparad, p r el CIMI-.YT para ser envia
dos a los países d nde se desarrollarán los experiment s.

3- Se acordó desarrollar otra experimentos en población de planta 
baja en varíes países Centroamerican s, la somil'a se le será en
viada directamente per el Dr. Jlmer C. J :hnscn.

4- En vista de los resultados íbt nid s en los rogrnmas p ra redu
cir la altura de plantas en los maíces tropicales, y en vista de 
quv existe la posibilidad de llevar los rendimientos a través de 
mayrrcB densidades do plantas bajas considerando cuatrc densida
des (4-0,65,50 y 115 mil plantas per hectáreas) y altos niveles de 
dé fertilización (300, 200, y 10C kilos por hectáreas de NPK) en 
tres épocas de aplicación.
Cuatro variedades de maíz: Tuxp^ñj Planta Alta variedad original, 
Tuxpeño Crema 1 octavo sitio de selección para planta baja, Bra- 
quítico 2 y una variedad nativa como testigo.



Estos experimentos se desarrollarán conjuntamente per los países 
mienbrrs del programa. La semilla de las tres primeras pro
ducciones s rán enviadas c r el CIMMYT desde México.

5- Se acordó desarrollar en forma conjunta el programo de selec
ción de maíces resistentes a nchaenriamiento: este prcyecto 
será desarrollado p^r los países de El Salvador, Nicaragua, 

Cesta Rica, y México el diseño y me dus operani de este progra
ma será elaborado por el Dr. Carlos de L--on del CIMMYT.

6- So recomendó hacer -más énfasis en las liberaciones de progra- 
masconcerniont. s al desarrolle y uso de variedades de alto con

tenido r.e umin'ácid' (licina y triptefano) y se recomendó te
mar dates do precipi*acicn pluvial durante el desarrollo del cul
tivo. Se reccnundó hacer énfasis en el desarr lio del progra

ma de selección para buscar resistencia a pudrición de la mazorca 
y enfermedades f liares. 31 delegado de Guatemala pus a la dis
posición semillas de maíces opac s de altura para los países que 
deseen hacer uso de ellos para esto dirigirse a la siguiente di
rección:
Ingeniero Addlfo Fuentes 
DGIEA
La Aur ra, zona 13
Guatemala, Guatemala.
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RECOMENDACIONES DE LA ME A DE SCRGC

1- Se acord' realizar durante 1972 dos scri s de ensayos uni- 
f-rmes dentro del FCCMC...
1.1 Serie S r s Cmurciol s.

Constará de 27 variedades actualmente en uso comercial 
en Centro América y panamá así ccmc aquellos que se han 
probado en esta área por vari s anos.

1.1.1 Para la serie s'T, s Comerciales se recomienda usar par
celas de 4 sures de 6 metro.s de lar jo, separadas a 60 
centímetros. Cosechar solamente 5 metros eliminando 50 
centímetros en ambas cabeceras. Usnr 100 k/ha de nitró
geno y la cantidad de fósforo y potasio que cada país 
juzgue c nveniente. Identificar enfermedades que ata
quen l.s ensayos y calificar su intensidad c:n un esca
la de 1 a 5. Incluir la "Antracnosis" como una enferme
dad imp rtantu del sor¿ .

1.2 Serie Scrp'-'S de Primera Introducción. 
Constará de 22 variedades. Se sembraran en parcelas de 
2 surcas de 6 metr s de lar. separadas a 50 centímetros. 
Se c<sechnrán solamente 5 metros por parcela. Se inclui
rán corno testigos en estr serie 1 s híbriso E-57, Pioneer 
846, NK 133-a y Bravis-R.

2- Se acorde pedir a en a casa rnduct ra de semillas el que
envíen 4 K de calo variedad, la que debo estar en man s 
del In.gonicr Humberto Tapia el primero de abril de 1972. 
El envío se hará per c rre aéreo.

Se pidi' a los delegados de cada país el que hagan un es
fuerzo. por resumir 1 s datos ¿& ls ensayos 1o mas pr'nt' 
osible para ;u enví al Ingeniero Tapia en Nicaragua. Se 

rec mendó también el qu_ se envíen inmediatamente de resu
mid' s Ijs d tes que se bten ;a en la primera siembra del 
año.
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Colaboraron eficientemente en la impresión de los 
documentos las siguientes personas:

Enrique A. Baltodano N.
Amparo Conrado R.
Lázaro Garibo A.
Guillermo Ortega G.
Haría Cleraent de Peña 
Ventura Ruíz Cruz

del Centro de Investigaciones Agropecuarias 
"La Calera”, del Ministerio de Agricultura y Ga

nadería de Nicaragua.


