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PRESENTACION

Las accdones de cooperaci6n .t ecni ca r ec! pro-ca.; "cons t i t uyen ' uno' 'de los elemen
tos de laestrateg'ia que utiliza 'el IICA para propiciar el fortalecimiento insti
tucional de las entidades nacionales con las que desarrollaproyectos espeeificos.

PROMECAFE, como proyect;o delIICA -y_los ,pa1ses" partici~ntes, al enmarcarse
dentro . de eata estrategia, ha vEmidodando ,espeeiil1'atenc1.on aeste tipo de accio
nes , propiciando1a participacion ',de los ' tecnicos ' nacionalesinvo1u~rados, en giras
de observacifin y estudio, 'en actividades de 'capacitacion 'como ,-pr of esor es invitados
y, especialment'e,:enreuriiones tecnicasdonde:sedestaca e1 ,Simposio de Caficultura
como uno de los eventos donde .se maximiza la expresiondel espiritu de , ayuda mutua
requerido parabuscary encontrar lasmejores Bo1ucioues -a'los ,:pr obl emas de 1a ca
ficultura regional.

Desde 1978 en que se llevo 'a cabo elprimero:, .este Simposio ha llegado a iden
tificarse como elmas importante foro a nive1 de 1a region,donde ademas de ideas
e inquietudes, .se comparten eonocimientos y 'experiencias que faci1itan 1a tarea en
comendada alosprofesionales dedicados a 1a investigaciony asistencia tecnica en
eaficu1tura. ' . .

E1 Sexto Simposio'de Ccifiriultura Latinoamericana se llevo a cabo en la Ciudad
de Panama; Republica de Panama,-durante .Los dias ,24 y 25 de noviembre de 1983-.
Participaron 80 'profesionalesprocedentes 'de los ,ocho pa1ses miembros de PROMECAFE,
incluyendo los 'representantesde todas :lasinstitucionescafetaleras nacionales de
contraparte.

Fueron presentados 23trabajos scbre : t emas. .r al.acdonadoe con enfermedades y .
plagas del cafeto (10), tecn010gia ,de .manejo(4) ,.- :f i t 6taej or ami en t o (3), transfer en
cia de tecnologla -(3), econonUa (2) , y eultivo' de ,tejidos (1) ~ , La expo s.i.cdfin de
estos temashizo pos.ible ,e1 intercamb.io de las ,eXperiencias mas .recientes logradas
en cada uno de los paises'participantes.

A manera de Memoria', ..en este 'documento 'serecopilanlos trabajos a1udidos y
se presentan en e1 o-rden ,en que ,fueron,expuestos. 'Al of.recer10a 1a comunidad
de profesiionaies comprometidos .cen i.a ardiia tareademejorar la caficultura en la
region,PROMECAFE se congratula unavez mas, de:haberparticipado en,la rea1izacion
de esta importante actividad, donde,se 'contoeon lavaliosa y decidida colaboracion
del Ministerio de Desarrollo Agropeeuario ,dePanama.

Nuestro reconocimiento a1MIDA -y espeeialmente alPrograma Nacional de Cafe,
por haber considerado ·este evento como parte de 'Lae actividades , eommem.orativas
de BU decimo aniversario. ·

Anlbal Palencia~ Ortiz
Jefe de?~OMECAFE
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LA DlVULGACION FITOSANITARIA EN EL INSTITUTO MEXlCANO DEL CA~E

Manuel Escudero Reyna*

Dentro de 12 aoos Mexico va a cump~ir dos 8ig108 de e8tar cu1tivando cafe.

Fue en 1795 cuando 11egaron al Estado de Veracruz las primeras plantas proceden

tes de la isla de Cuba donde en 1728 se habra introducido material procedente de

los jardtnes botanicos de Parts • . A Francia lIego desde Amsterdam como un regalo

del Burgomaestre de esta ciudad a Luis XIV en 1713 y a Rolanda las plantas entra

ron procedentes de Java en 1609.

En 1903, segun 10 apunta Dn Basilio Rojas en su libro IIE1 Cafe" (Mexico

1963), los caficultores de la region de P1umaHidalgo del Estado de Oaxaca, acu

dieron a la Secretar!a de Fomento en demanda de ayuda tecnica para combatir una

enfermedad quesehabi:a presentado en -sus -pl ant aci ones y-·que "·e r a ··-·ei - i 'oj O-·de Gallo" ,

Como resultado de esas gestiones, 1a Secretar!a mencionada dicta una circu

lar el 21 de noviembre de ese ana dandose a conocer las caracter1sticas de la en

fennedad y la manera de combatirla.

Es muy probable que esta sea una de las primicias de la Divulgacion Fitosa

nitaria relacionada con el cultivo del cafe en Mexico.

El 17 de octubre de 1949 se crea la Comisi6n Nacional del Cafe y en el de

creto respective se senala, entre otros objetivos: IIdefender y mejorar el culti

vo. combatir las plagas y enfemedades del cafeto •• •".

Con el inicio de la intervencian del Estado como promotor de la Caficultura

se ioicia a su vez la divulgacion; asi, en el ano 1955 se publicae1 1ibro "Prin

cipales Enfemedades y P1agas del Cafeto". En 1957 se editan los fo1letos No.4

"Consejos sobre enfermedades del Cafe" y No.5 "Consejos sobre plagas del Cafe",

* Gerencia de Capacitacian y Ensefianza - Instituto Mexicano 'del Cafe.
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El 17 de enero de 1970 en el Mpio. de Aureliano Leal del Estado de Bahia en

Brasil, el fitopatologo Arnaleto Madeiros. detecta. por primera vez en el Conti

nente Americano, la Roya del Cafeto (Hemit~ Va6~). despues de mas de un si

glo de haher permanecido en Africa y Asia. Este hecho, y 1a aparicion de la Broca

del Grano de Cafe (H~po~henemu4 hamp~) en Guatemala en septiemhre de 1971. influ

yen para que la divulgacion en el Instituto Mexicano del Cafe y sobre todo en el

campo de las plagas y enfermedades se intensifique notablemente.

En esta segunda etapa de la divulgacion aparecen los siguientes folletos:

- Herrumbre 0 Roya del Cafeto - 1970. Ed. 10.000 Ej .

- La Roya del Cafeto - 1971. Ed. 1.000 Ej.

- La Necrosis de la cereza del Cafe (CBD) 1971. Ed. 1,000 Ej.

- La Broca del Grano del Cafe (H~po~henem~ hamp~) 1972.

1a . Ed. 10,000 Ej .

1978 2a. Ed . 5 ,000 Ej.

3a. Ed . 20.000 Ej.

1979 4a . Ed . 20 .000 Ej.

- La Roya del Cafeto enemigo que acecha - 1972 1a. Ed. 10.000 Ej .

1977 2a. Ed. 20.000 Ej.

- Contra la Roya: Acondicionamiento de Cafetales - 1977

la. Ed . 50.000 Ej .

2a. Ed. 30,000 Ej .

- Programa contra la Broca del Grano de Cafe - Manual para la inspeccion de

Cafeta1es 1978 lao .Ed . 100 Ej

1979 2a. Ed. 1,000 Ej .

- El Chacuatete (l~on Subquadnatum S y PI 1979 Ed. 1.000 Ej.

- Palomi1la Blanca (Mono6lata palt~cen4)

1979 1a. Ed . 1,500 Ej .

1980 2a . Ed . 10. 000 Ej .
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- Mal de Hilachas 0 Koleroga 1979 1a. Ed. 2,000 Ej .

1980 2a. Ed. 10,000 Ej.

- Arana Roja (Olygonyehu4 6pl 1981 Ed. 5,000 Ej.

- La Roya del Cafeto ••• Cuando. donde y como buscarla

1981 1a. Ed. 10,000 Ej .

2a. Ed. 50,000 Ej.

- Minador de 1a hoja del Cafeto (Leucopt~ eo 66eellal 1982 10,000 Ej.

- Contra la Roya ••• Mejora tu produccion - 1981 Ed. 100,000 Ej.

Publicaeiones mas formales editadas en offset y empastadas, se han editado

a partir de 1978: E1 "Manual de P1agas y Enfermedades del Cafeto"; ha sido ac

tua1izado; se han reproducido parte de I1Las P1agas del Cafe" de R.H. Pelley; y se

han publieado "Consecueneias de 1a introduceion de la roya del cafeto en · Brasil";

los "Resumenes de material informativo del cultivo del cafe", el informe sobre

"La roya del cafeto en Brasil y su control quimico", "Evaluacion de la resisten

cia genetica del cafeto a la roya anaranjada"; I1Algunos aspectos sobre la roya

anaranjada del cafeto", "Gula para el manejo de plaguicidas y combate de plagas

y enfermedades del cafeto", "Micolog!a, historia y biolog!a de la roya del cafe

to"; "Resistencia genetica del cafeto a Hemi.1.eA.a. VfL6:t.a:tJU.x", "Sistemas de mues

treo para detectar Broca del grana de Cafe" y tres tomos sobre "La roya del cafe

to y su control quimico".Finalmente, a la fecha se han distribuido entre tecni

cos y cafeticultores 120,000 ejempl~res del Boletln Tecnico del Cafe que tiene

una edicion mensual de 6,000 boletines.

Todo el material indicado se distribuye en forma gratuita.

La infraestructura que se tiene para hacer llegar a productores de cafe las

publicaciones que edita este Organismo es la siguiente:

Existen 14 Delegaciones Regionales que abarcan los 12 Estados productores

del pals y que tienen a su cargo, en una area determinada, las actividades de

asistencia tecnica, organizacion de productores, recepci6n e iridustrializacion

del cafe.
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90.000 productores. organizados en 2.000 asociaciones denominadas Unidades

Economicas de Produccion y Comercializacion. con quienes tecnicos y promotores

tienen continuo contacto, son los recipiendarios de la informacion escrita. Las

asambleas que periodicamente realizan estos gruposcon personal de INMECAFE y las

visitas de supervision a las parcelas que hacen 190 Agronomos y 750 Tecnicos Agri

colas y Ayudantes de Campo, constituyen los principales conductos de distribucion

del material.

Tambien como consecuencia de la aparicion de la broca y' la roya en las plan

taciones del pais, se han impartido numerosos cursos de cafeticultores a personal

tecnico de otras dependencias oficiales relacionadas con la caficultura y se han

intensificado los cursos a cafeticultores y tecnicos de INMECAFE • . En ellos desde

luego se tratan los problemas fitosanitarios y se distribuyen los folletos.

La Gerencia de Proteccion Fitosanitaria, en los cursillos sobre roya y broca

y demostraciones de equipo, preparacion de soluciones y aplicaciones al cafetal.

distribuye tambien las publicaciones.

Por otra parte,continuamente visitan el Campo Experimental de Garnica. Ver.

grupos de estudiantes en viaje de estudios (este ana hemos atendido 25 grupos con

719 estudiantes y maestros) que tambien reciben informacion verbal y escrita so

bre plagas y enfermedades del cafeto.

Estimamos que la mayor parte de las publicaciones llegan a BU destino y que

tienen mas de un lector cada una. Sin embargo. no sabemoB hasta que punto influ

yan en el campo de conducta del productor hacia su cafetal si es que la hay.

En el caso de la aparicion de la Roya del cafeto en el Estado de Chiapas,

los primeros 1,500 focos fueron detectados por personal tecnico de INMECAFE y de

la Direccion General de Sanidad Vegetal que inspeccionaban cafetales. Apartir

de entonces y a la fecha en que se habian detectado alrededor de 13,500 focos, e1

70% de los mismos los habian encontrado los caficultores, e110 es producto sin du

da de la divulgacion que sobre 1a enfermedad se ha hecho.
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Sin embargo~ sera hasta que sepamos la respuesta ante la presencia de la en

fermedad, cuando ya se tengan que hacer actividades mas costosas en el cambio de

estructuras de los cafetales cuando podamos medir con mejores parametros la in

fluencia de la divulgacion en laactitud del cafeticultor.

INFORME PRELIMINAR SOBRE PORCENTAJE DE FRUTO VANO EN LINEAS

RESISTENTES A ROYA DEL CAFETO. OTROS DATOS DE INTERES

SOBRE DERIVADOS DEL HIBRIDO DE TIMOR

Carlos F. Estrada C.*

INTRODUCCION Y JUSTIFICACION

La decision tomada por el Departamento de Investigaciones en _Cafe/Subgeren

cia de Asuntos Agricolas/Asociacion Nacional del Cafe, en concordancia con la fi

losofia del PROMECAFE - surgida . de la idiosincracia y de la realidad propLa de

sus paises miembros - para aplicarla al area de Fitomejoramiento, establecio cla

rarnente que, la prioridad I dentro de la misma, Ie corresponde a aquellas lineas

de cafe derivadas del Hibridode Timor. En la praxis se evidencia el cumplimien

to de 10 anterior por cuento ANACAFE esta poniendo enfasia en tales grupos, se

leccionados de lineas de ~afe procedentes de los organismos y entidades asesoras

del PROMECAFE. Es asi como, solo lineas de la Serie T - 86, T - 53, T - 52 y

otras, conforman junto a cultivares Serie 79 de Oeiras, respectivamente, no menos

de treinta ensayos experimentales (dentro de aproximadamente ciento diez puntos

* Jefe de Investigacion - ANACAFE. Area Experimental Cafetalera - AREXCA 
Finca Buena Vista, San Sebastian, Retalhuleu, Guatemala, C.A.



- 6 -

de campo en Fitomejoramiento que atiende el DIEC) . De ahf que esta informacion

preliminar sobre 'Fruto Vano', corresponda nada mas a una parte .del gran total de

datos que sobre estos cultivares recopilaremos en todo el pafs, dada la regionali

zacion operacional de la SGAA/ANACAFE/DIEC.

Hemos agregado al simple resultado experimental, algunas cifras basicas so

bre composicion mineral de suelo y hojas para cimentar investigaciones mas profun

das, a futuro.

Este informe contiene ademas, secuencia de campo obtenida en la evaluacion

de Catimores (brote bronce y brote verde) y Caturra. La parte inicial de este

trabajo expuesta en 1981 dentro ·del IV Simposio sobre Caficultura Latinoamericana,

en Ciudad Guatemala, desperto curiosidad y se nos pidio continuar con el . A ello,

obecede .su inclusion dentro de este documento.

El parrafo anterior es valedero para la informacion que a nivel de campo, se

da sobre los Catimores p.i. 451695, T - 11670, T - 5323 y Catua! T - 5267.

Tambien, algunas interrogantes surgidas en el reciente curso sobre Fisiolo

gia del Cafe dictado en el ISIC, EI Salvador, C.A., dieron margen para adicionar

aqui, observaciones sobre el comportamiento de material injertado en patron robus

ta, viabilidad de semilla segun tipo de envase utilizado y finalmente, relaciones

entre peso de semilla y porcentaje de germinacion tomadas de semillas Serie 79,

Serie .T - 86, coleccion H de Oeiras y otras, obtenidas siempre a traves del orga

nismo regionalcoordinador PROMECAFE, mismo que, en este aspecto, es merecedor de

nuestro mas amplio reconocimiento.
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ASOCIACION NACIONAL DEL CAFE
SUBGERENCIA DE ASUNTOS AGRICOLAS

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES EN CAFE
PROYECTO MULTIPLICADOR DE VARIEDADES RESISTENTES

A LA ROYA (PROMVAR)

REFT.RE,.:::IA$ :
-=-. ~ .: __.~-:-_- . .=,~....

FCA. 8E,.,uu..~msT~? c
"URIr;[)lC~iC:.;: ..v
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CATIMORES SERlE T-8600 (ANCG-0113)

16 TRATAMIENTOS

1 FINCA SANSUR
2 FINCA PARIS
3 FINCA SAN SEBASTIAN
4 FINCA CAPETILLO
5 FINCA VALPARAISO
6 FINCA SAN RAFAEL URIAS
7 FINCA EL INJERTO 1
8 FINCA LA PASTORA
9 FINCA EL CHORRO·

10 FINCA VINAS
11 FINCA SAN ANTONIO
12 FINCA BUENA VISTA

DE 7 A 14 TRATAMIENTOS

13 FINCA EL PRADO
14 FINCA NUEVA GRANADA
15 FINCA EL RECREO
16 FINCA SASIS
17 FINCA SAN JOSE LA LAGUNA

· SAN PABLO
PUEBLO NUEVO

• DUENAS

• ACATENANGO

· LA LIBERTAD
· BARBERENA
• BARBERENA
• BARBERENA

BARBERENA
· SAN SEBASTIAN

CUILAPA
· £L TUMBADOR
· BARBERENA
· SAN PEDRO CARCHA
• VILLA CANALES

SAN MARCOS
• SUCHITEPEQUEZ
· SACATEPEQUEZ

CHlMALTENANGO

· HUEHUETENANGO
· SANTA ROSA
• SANTA ROSA
• SANTA ROSA
• SANTA ROSA

RETALHULEU

• SANTA ROSA
• SAN MARCOS
• SANTA ROSA
· ALTA VERAPAZ
· GUATEMALA
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AREA EXPERIMENTAL CAFETALERA

A R E X C A

FINCA ~UENA VISTA

SAN SEBASTIAN. RETALHULEU

GUATEMALA, C. A.

450 metros sobre elnivel del mar

24 C temperatura promedio anual

3000 ,a 4000 rom Precipitacion pluvial Mayo - Octubre

Informe preliminar sobre % de Fruto Vano en:

- Series 53 y 52, La Loma

- Serie 8600, La Loma

- Serie 5269 (3 - 1), La Loma

- Serie 8600, El Mango

- Serie8600, La Ceiba

- Series 53 y 52, La Ceiba

- Serie lAC, Entre R!os

- Seria 11670 t Ent r e Rlos
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RETROCRUZAS SERlE 53 Y LINEAS SERlE 52 (F4L

SECTOR LA CElBA

ARE X C A

SIEMBRA JUNIO - JULIO '82

(ler. ensayo de cosecha Agos. - Sept. 83)

Bloques al Azar

Analisis de Suelos

-2!!...
6.2

PPM

N P · K
18 17 +200

Meg/lOOgrs.

Ca ~
+6.24 1.27

Microgramos por MI.

Cu Fe Mn Zn
7.5 10.7 6.15 1.9

Li nea de cafe, vigor, % fruto vano y analisis foliar

% PPM

Linea V %FV P K Ca ~ Cu Fe Mn Zn--
5308 1-3 1.92 0 .4 3.7 3.0 . 7 7.5 87 74 12

5298 1- 3 1.83 29 .27 3.1 2.2 .5 5.0 95 72 12

5317 2-3 3.25 15 .34 3.9 2.9 .6 8.7 85 114 11

5305 2-2 3.21 11 .34 3.5 2.4 .6 10.0 152 94 14

5316 1-2 3.50 16 .33 3.9 2.7 .4 12.5 105 81 24

5306 1- 4 3.58 9 .31 3.9 1.6 .5 8.7 97 166 13

5315 1-3 3.58 12 .29 3. 1 2.1 .4 8.7 60 68 10

5308 1-2 2.79 14 .27 2.8 2.0 .4 7. 5 112 99. 7 11

5296 1-2 1.83 0 .21 2.5 2.0 .5 7. 5 137 72 .3 10

5305 1-2 3.46 4 .35 2 .8 2.3 .4 8 . 7 145 80 11

5316 3-4 3.25 11 .31 3.7 2 . 5 .5 7. 5 92 . 5 103 11

5307 1-5 3 .87 24 .29 2.7 2.4 .5 10 . 0 107 106 12
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Retrocruzas Serie 53 y • • • ••• •• • •••••• •• • •.

Sector La Ceiba

Resumen · sabre porciento de Fruto Vano

50 % de cafetos

33 % de cafetos

25 % de cafetos

(0-12% FV)

(~10% FV)

(.::. 5% FV)
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CATIMORES SERlE T 86 (F)..=.:;==.;:.;;::.=.--=-==:.:::;....,;;;,.,.-;;..;;...-=..,SL

SECTOR LA CElBA

ARE X C A

STEMBM JUNIa '82

(ler. ensayo de cosecha julio '83)

Diseno: Bloques al Azar

Analisis de Suelos

--.E!L N P K (PPM) Ca ~ (Meg/lOO)
5.95 22.34 25.39 104 6.24 1.03

Linea. % de fruto vano. vigor y analisis foliar

% PPM

Linea %FV V P K Ca 1!8- Cu Fe Mn Zn--

8660 3-1 14 3.25 .312 3.13 2.4 .38 7.5 105 65 11 . 5

8'673 1-5 8 3.5 .274 2.15 2.5 . 44 7.5 87 53 11

8666 4-3 17 5.0 .338 2 . 64 3.05 .54 7.5 110 77 11. 3

8667 2-3 33 4.5 .312 3 .23 2.0 .34 8.75 67.5 47 21.3

8657 3-2 4 4.0

8657 2-4 7 4.0 .299 2.74 2.4 .44 7.5 137.5 72 .5 12

8662 2-2 12 3.5 .312 1.15 2.5 .46 6.25 95.0 54.4 11.5

8660 3-4 6 3.0 .338 2.64 2.7 .43 6.25 110 72.48 12

Resumen sobre porciento de fruto vane

(0 - 12%) 63 % de matas

( L 10%) 50 % de matas

( L 5%) 13 % de matas
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CATlMOR SERlET 86 (FsL

SECTOR EL MANGO

ARE X C A

SlEMBRA JUNIO 1982

(ler. ensayo cosecha julio '83)

DlSENO: Cuadrado Latino

pH suelo N P K Ca ~ (Meg/100)
5.6 29.3 PPM 36.6 PPM 100 PPM 6.24 0.92

Analisis Foliar

% PPM
Linea %FV VIGOR P K Ca 1!s.. Cu Fe Mn Zn

8669 3-1 6 2.75 '. 38 2.3 3.1 .64 8.7 130 142 12

8673 1-5 4 3.00 .24 1.4 2.3 .38 10 95 133 17

8666 4-3 3 3.00 .29 1.7 2.9 .52 7.5 175 99.7 11

8667 2-3 28 4.00 '. 31 1.86 2.3 .49 6.25 120 108 1l . 5

8657 3-2 4 3.75 .41 2.4 2.5 .52 8.75 100 98 12.5

8657 2-4 7 3 .75 .33 1.3 2.2 .38 6.25 120 92 20

8662 2-2 4 3.25 .17 1.86 2.0 .36 11.25 80 74 17 .5

8660 3-4 10 3.00 .23 1.67 2.0 .34 7.5 92.5 81 16

Resumen sobre ,por ci ent o de Fruto Vano

(0 - 12%)

( <:::' 1 0%)

( .c:::. 5%)

'"

'"

'"

88%

75%

50%



DISENO:

- 14 -

CATIMORES T 5323 (F4)

SECTOR DOBRE ERRE

AREXCA

SIEMBRA JUNIO - JULIO 1981

(lera. cosecha comercial Ago - Sep '83)

Parcela Tipo C.O.S.

Resumen de Porciento sobre Fruto Vano

TOTAL PLANTAS CAMPO

TOTAL OBSERVACIONES

Tot al observaciones dentro =

Rango (12% FV)

Promedio General de Vigor =

5.000

638

291

5/5

100%

45%
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CATIMORES 11670 (Fsl

SECTOR ENTRE RIOS

AREA EXPERIMENTAL CAFETALERA (AREXCA)

SIEMBRA JULIO 1981

(lera. Cosecha Comercial Agosto 1983)

Prueba de Campo

Analisis de Suelos

--.E!L
5.00

N
32.40

P
27.68

K (PPM)
180

Ca
6.24

-.!!L
0.80

(Meg/ 100g)

Linea de cafe, %FV, Vigor y Analisis Foliar

% PPM

Linea %FV V

5

P

.127

K

1.86

Ca

1.9 0.36

Cu

8.75

Fe

55.0

Mn

52.85

Zn

26.5

Resumen sobre Fruto Vano

50 %.de plantas =
35 % de plantas =

7 % de plantas =

(0 - 12% FV)

( ~ 10% FV)

( ..c: 5% FV)
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CATIMORES INSTITUTO AGRONOMICO DE CAMPINAS

SECTOR ENTRE RIOS

ARE X C A

SIEMBRA JULIO - AGOSTO 1981

(ira. cosecha comercial Ago - Sep. '83)

Prueba de Campo

Analisis de Suelos

-.E!!...
5.0

P
27.68

K (PPM)
180

Ca
6.24

~
0.80

(Meg/l00)

Linea de cafe, I de fruto vano, vigor y analisis foliar

% PPM

Linea %FV V P K Ca ~ Cu Fe Mn Zn

LC 1668 4 5 .16 2.7 2.8 .40 10 62 81 27

C 1702-2 11 5 .13 1.8 1.6 .46 10 62 69 29

C 1715-4 9 5 .15 2.25 2.0 .49 10 57 57 31

C 2508-2 10 4 .14 2.8 2~2 .44 11 57 54 32

Resumen sobre porciento de fruto vane

47 % de plantas (0 - 12% FV)

20 % de plantas ( C:::: 10%)

7 % de plantas « 5%)



DISERo:

- 17 -

RETROCRUZAS SERlE 53 Y LINEAS SERlE 52 (F42

SECTOR LA LOMA

AREXCA

SIEMBRA JUNIO - JULIO 1982

(ler. ensayo de cosecha Ago - Sep. 1983)

Parcela Tipo C.O.S.

Porciento de fruto vano

Linea

5305

5306

5307

5315

5316

5298

5308

5268 (testigo)

5267 (testigo)

Promedio General de Vigor 3.8/5

Resumen de porciento sobre Fruto Vano

%FV

5

10

15

15

o
8

5

5

5

71 % de cafetos

57 %de cafetos

15 % de cafetos =

(0 - 12% FV)

( 0::::::. 10% FV)

( ~ 5% FV)
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CATlMORES SERlE T 8600 (Fs2-

SERlE. LA LOMA

AREXCA

SIEMBRA JULIO - AGOSTO '82

(ler. ensayo decosecha Ago - Sep. '83)

Parcela Tipo C.O.S.

Linea de Cafe y % de Fruto Vano

LINEA %FV

8662 (1-2) 7.20
8662 (2.:.2) 10.60
8662 (3-5) 6.00
8662 (2-1) 7.80
8662 (3-3) 5.33
8663 (1-3) 4.67
8657 (3-2) 8.25
8657 (2-5) 9.28
8657 (2-4) 9.00
8666 (1-5) 14.75
8664 (2-1) 7.33
8657 (5-1) 11.00
8673 (2-2) 30.00
8659 (5-1) 3.80
8660 0-5) 6.66
8660 (3-4) 29.20
8662 (3-1) 6.00

Promedio general de Vigor 4/5

Resumen sobre porciento de fruto vano

82 % de cafetos

71 % de cafetos

12 % de cafetos

= (0 - 12% FV)

( ~ 10% FV)

( ..::::: 5% FV)
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CATIMORES T5269 (3 - 1) SELECCION BRONCE (FsL

SECTOR LA LaMA

AR EXCA

SIEMERA MAYO - JUNIO '82

(1er. ensayo de cosechaAgos. '83)

Parcela Tipo C.O.S.

Resumen de por c i ento sobre fruto vane

83 % de plantas ::: (0 - 12% FV)

74 % de plantas = (L.. 10% FV)

66 % de plantas = (0 - 5% FV)

50 % de plantas = ( 0% FV)

Promedio General de Vigor ::: 5/5
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CATIMORES T 5269 (ANCG 0001)

BROTE VERDE Y BROTE BRONCE

VERSUS CATURRA CRIOLLO

Quinta Recaneg. Masagua. Escuintla: 150 metros sobre nivel del mar

2500 a 3500 rom precipitacion pluvial~ mayo - octubre

26 C Temperatura promedio anual

Diseno: Prueba de Campo~ Tipo C.O.S.

Siembra: Julio 1979

ler. Ensayo y 3 cosechas. registradas:

COS E C H A*

81-82 82- 83Cultivar

Caturra

Catimor B. bronce

Catimor B. verde

80-81

.06

.35

.24

14

23

12

18

16

8

83-84

16

16

10

Promedio

12.01

13.84

7.56

* Ref. A QQ oro/Mz. , asumiendo 2651 plantas / maz . (2. 2 x 1. 2 m)

El Catimor brote bronce. ha producido un promedio de 15. 23% mas que el Ca

turra, acumulado durante las cosechas registradas. El Catimor brote verde

ha rendido 37% menos que el Caturra y 45% menos que el Catimor de brote

bronceado.
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DIEC

DATOS SOBRE VARIEDADES RESISTENTES

A ROYA

Carlos F. Estrada C.

Analisis comparativo entre los cultivares Caturra x H. de Timor

(T - 5269) y Catuai x H. de Timor (TH 387).

(17 meses de campo definitivo)

150 metros sobre el nivel del mar

3500 - 4500 mm precipitacion pluvial anuales

26°C Temperatura promedio anual

Cafetos cultivados experimentalmente

Libre crecimiento

1 planta por postura

Tres fertilizantes anuales I suelo

Aspersiones foliares altemas y control fitosanitario aereo y al suelo
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1.
Caturra X Catuai X

H. de Timor H. de Timor

Altura e je ortotropico 177 cm 175

Pares de cruces 23 30

Diametro a la base 3.9 cm 3.8 em

Longitud X de bandolas:

Tereio inferior 73.2 em 101.5 em

Tereio medio 82.4 em 100.0 em

Tereio superior 59.0 em 77 .0 em

Numero Xde nudos:

Rama t er eio i nf erior 13 22

Rama tercio medio 15 20

Rama tercio superior 8 11

T. CONCLUSIONES

ALTURA DE ORTOTROPICO: Caturra X H. de Timor tiene 1.14 % mas.

PARES DE CRUCES: Catuai X H. de Timor tiene 30.0 % mas.

DIAMETRO A LA BASE: Caturra X H. de Timor tiene 2.63 % mas.

LONGITUD, PROMEDIO, GENERAL BANDOLAS: Catuai X H. de Timor tiene 2.63 % mas.

NUMERO DE NUDOS / BANDOLA, PROMEDIO GENERAL: Catuai x H. de Timor tiene 47.25% mas

En terminos generales, para este analisis, el Catuai x H. de Timor presenta

un 36% mas que el Caturra x H. de Timor en cuanto a promediar Pares de Cruces,

Longitud de -Bandol as y Numero de Nudos par Bandala.
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II. Caturra x Catuai x

H. de Timor H. de Timor

Altura de ortotropieo 177 em 150
• Pares de Cruces 23 27

Diametro a la base 3.9 em 3.3 em

Longitud X de bandolas:

Tereio inferior 73.2 em 80.5 em

Tereio media 82.4 em 85.2 em

Tercio superior 59.0 em 45.3 em

Nnmero Xde nudos:

Rama tereio inferior 13 17

Rama tercio medio 15 21

Rama tereio superior 8 9

I I . CONCLUSIONES

En este analisis el Caturra x H. de Timor, presenta 18% mas ALTURA, 18% mas

DIAMETRO A LA BASE, 1.7% mas LONGITUD DE BANDOLAS.

El Catuai x H. de Timor , exhibe 17% mas PARES DE CRUCES, 30% mas NUMERO DE

NUDOS POR RAMA.

Catuai x H. de Timor, tiene en promedio 24% mas PARES DE CRUCES Y NUMERO DE

NUDOSque el Caturra x H. de Timor .
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PLANTIA 8 ME5E5

11670
- .".

5323 451699 5267PARAMETRO

Porte B B B B

Altura 145 . 5 127.2 115 124.4

Vigor E E B B

Frondosidad E B B B

o Basal 3 .2 2.5 2.3 2

No. Cruces 25 21 20 20

Long. Rama 60.2 58.7 41 45.7

Nudos / Rama 12 13 6 8

Rojas / Rama 26 28 16 20

Long. Entrenudos 3.9 4. 4 5.5 4.9

Largo hoja 14.8 13 .2 15.5 17

Ancho hoja 6.4 6 . 4 7.2 7.9

Tamano hoja G G G G

Color hoja V V.D. V V.D.

Color terminales B BP B V

Precocidad S:r 53: 53: 5:r
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PLANTACI ON 18 MESES

Material injertado sobre Robusta

PARAMETRO PACHE CATUAI CATIMOR

Porte B B A

Altura 145 15.15 182

Vigor E E R

Frondosidad Excel ent e Buena Regular

(/J Basal 3. 5 3.4 3.8

No. Cruces 29 26 27

Long. Rama 72 64 64.4

Nudos / Rama 14 15 14

Hojas / Rama 32 30 24

Long. Entrenudos 4.5 4 4

Largo hoj a 14.2 15 14.9

.Ancho hoja 5.6 6.4 7.0

Tamanohoja G G G

Color hoja V V V

Color terminales B V V

Precocidad S1: S1 S1:
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RELACION ENTRE PESO DE SEMILLA Y % DE GERMINACION

CULTIVAR PESO SEMILLA %GERMINACION

Populacao 1 7960 . 17 grs 56

Populacao 2 7961 .098 grs 21

Populacao 3 7962 . 16 grs 31

Populacao 4 7963 . 10 grs 27

Papulacao 5 7958 . 11 grs 49

8657 (3-3) .21 grs 93

8655 (1-2) . 15 grs 80

8666 (2-5) . 18 grs 89

8667 (4-3) . 16 grs 80

8666 (5-4) . 18 grs 96

Catuai amarillo .09 grs 24

Catuai roja . 1111 grs 43

Maragogype x Pacas .1127 grs 63

(54)

H - 675 .098 grs 40

H - 673 . 10 grs 0

.H - 690 . 10 grs 58

H - 706 . 10 grs 56

H - 680 .960 grs 0

H - 681 .098 grs 0

H - 685 .10 grs 33
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, .. Continuacion Relacion Peso Semilla y % Germtnacion

CULT IVAR PESO SEMILLA % GERMINACION

H 694 .19 grs 30

H - 687 .17 grs 35

H - 677 .20 grs 0

H - 7962/140 .14 grs 0

H - 684 . 14 grs 45

H - 695 . 14 grs 44

H - 1637/10-324 .15 grs 53

H 703 .14 grs 53

H - 678 . 10 grs 0

H - 691 .14 grs 25

Populacao 1 .09 grs 26

Populacao 2 .09 grs 23

Populacao 3 .15 grs 44

Populacao 4 . 10 grs 47
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PORCENTAJE DE GERMINACION OBSERVADO EN SEMILLA DE CAFE

CATUAI ENVASADO EN SACO DE POLIETILENO Y EN SACO DE

FIBRA VEGETAL

SECTOR CENTRAL

ARE X C A

PERIODO DE COSECHA JULIO - SEP. '82

FECHA SIEMBRA ENVASE POLIETILENO ENVASE FIBRA VEGETAL

SEMILLERO % GERMINACION % GERMINACION

15 - 10 - 82 60 84

2 - 11 - 82 68 84

15 - 11 - 82 76 84

30 11 82 92 76

16 - 12 - 82 88 68

30 - 12 - 82 76 64

17 - 1 - 83 80 52

31 - 1 - 83 68 60

16 - 2 - 83 64 56

28 - 2 - 83 76 Ataque broca 44

15 - 3 - 83 0 enne greci da 40

3 - 3 - 83 28 12

16 - 5 - 83 24 40

31 - 5 - 83 4 0 ennegrecida

15 - 6 - 83 4 0 ennegrecida

1 - 7 - 83 0 ennegrecida 0 e~negrecida

15 - 7 - 83 0 ennegrecida 0 ennegrecida

30 - 7 - 83 0 ennegrecida 0 ennegrecida
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CONCLUSIONES

Tomando como punta de partida el mes de agosto '82, la semilla conservo

hasta el 2 de febrero ' 83, un porcentaje promedio de germinacion asi:

SACO DE POLIETILENO SACO FIBRA VEGETAL

X = 74.67 X = 69.78

DS = 10.77 DS = 12 . 67

CV = 14.4$ CV = 18 .15%

Esto indica que por casi seis meses, conservo porcentaje aceptable, pro

media, de germinacion.

No se marco diferencia significativa, estad!sticamente hablando , entre

envases.

Ent r e e1 70. y 80. mes de almacenaje bajo estas condiciones 1a semi11a

debe catalogarse como material no confiable .
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EVALUACION DE EPOCAS Y FRECUENCIAS DE APLICACION DE

OXICLORURO DE COBRE 50% Y SO PERSISTENCIA ACTIVA EN EL

AREA FOLIAR PARA EL COMBATE DE LA ROYA DEL CAFETO

He.md.e).a VCL6:tcWz.-i..X BERK & BR.

Sergio Lombardo Gil Faggiolly*
Fabio Bautista Perez*

1. INTRODUCCION

La Roya del Cafeto (He.rrU1.e.--ia. va.o:t.abU..x Berk et Br) . es una de las enfer

medades que mayores perdidas economicas ha causado en los lugares donde se

ha reportado; su presencia en el pais ha hecho necesario efectuar investiga

ciones sobre su combate quimico. ya que las variedades de cafe cultivadas

come r c i a l ment e son susceptibles al hongo causal de 1a enfermedad.

El oxfcLoruro de cobre 50% cobre metalieo, es uno de los fungieidas que ' .'
I

mejores resultados ha presentada en el control de 1a enfermedad; su efeetivi-

dad como protectivo. se basa en la aplicacion efieiente de 1a dosis en una

epaca y frecuencia determinada; as! tambien par e1 tiempo que permanece acti

vo en la superficie foliar.

Can el propos ito de determinar las epocas y frecuenci~s de las aplica

c i ones de este fungieida y estudiar su persistencia en el follaje, se desa

rro llo este estudio desde mayo 1981 a abr i l 1983. en la finca Santa Elena.

ubicada en Antigua Cuscatlan. Departamento de La Libertad.

2. REVISION DE LITERATURA

Almeida et a1 (1) sabre epocas de aplicacion con oxiclorura de cabre

50%, menciona que utilizando dosis altas (6 Kg/Ha) se puede aumentar e1

* Investigadores - Instituto Salvadoreno de Investigaciones en Cafe - I SIC
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intervalo de aplicacion. reduciendose el numero de estas~ coincidiendo con

10 observado por .Miguel et al (6. 7) quien ademas menciona que las aplicacio

nes cada 30 y 45 dras. proporcionaron un control efectivo y que los trata

mientos cada 60 dias no fueron muy eficientes.

Sobre esto mismo Filho et al (3. 4). obtuvieron resultados satisfacto

rios cuando realizaron de 5 a 7 aplicaciones en la epoca lluviosa; as! como

tambien en otro experimento, concluyeron que de 4 a 5 aspersiones a interva

los de 30-40 dl.as, son ·suficientes para el control de la enfermedad.

Matiello et al (5), evaluando e.pocas de ap.l.LcacLdn de fungicidas " u.pr i 

cos, concluyeron que con 5, 6 y 7 aspersiones los resultados fueron estadis

ticamente semejantes entre sr. En relacion a la epoca en que deben de rea li

zarselas aspersiones Miguel et al (7) y Paiva et al (8, 9). mencionan que

estas deberan de realizarse desde el inicio hasta el final de las lluvias a

intervalos de 28 dl.as.

En cuanto a 1a persistencia del oxicloruro de cobre, Rivera (10) e i t a d

Penn, quien menciona que el cobre previene la germinacion de las esporas.

pero pierde 1a aecion protectora 21 dl.as despues de la aplicacion; tambien

menciona que Wallis y Firmaneneontraron que un deposito media de 60 miligra

mos de cobre metalieo por metro cuadrado de area foliar, controla eficiente

mente la Roya del Cafeto.

Gomez y Cespedes. (2) , en su trabajo sobre Expresion de la Resistencia

Horizontal de 1a Roya, concluyeron que 1a defo1iaeion por 1a enfermedad esta

correlacionada en f o r ma positiva y altamente significativa con 1a variedad,

numero de pustu1aspor hoja y numero de hojas can pustulas.

3 . MATERLALES Y METODOS

La investigaeion se Hevo a cabo desde mayo 1981 a abril de 1983 en 1a

finea Santa Elena (925 m.s.n.m.), ubicada en Antiguo Cuscatlan,Departamento

de La Libertad; el ensayo se instal6 en un cafetal ba[o sombra ,: sembrado con

cafetos eu1tivar 'Bourbon', podados bajo el sistema de Parras. distanciadas

a 2 x 2 m.
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El diseno experimental utilizado fue bloques al azar con 6 repeticiones

y 9 tratamientos de parcela experimental consto de 18 plantas, siendo las

efectivas las 4 centrales. Los tratamientos consistieron en calendarios de

aspersion con oxicloruro de cobre 50% C.M. a una dosis por aplicacion de

3.5 Kg/Ha, de acuerdo a los programas siguientes: 1 . - mayo, junio. julio.•

agosto. octubre 2.- mayo, junio, agosto, octubre 3.- junio. agosto, octu

bre 4.- mayo, agosto, octubre 5.- mayo, octubre (con adherente) 6.- ma

yo . octubre (sin adherente) 7.- junio, octubre (con adherente) 8.- junia,

octubre (sin adherente) 9 . - Testigo sin aplicaciones.

Los tratamientos se evaluaron mensualmente determinsndose indices de 1n

feccion. promedio de pustulas por hoja y porcentaje de hojas enfermas y sanas

caidas; para esto se marcaron bandolas en el tercio medio de la planta, una

por rumbo cardinal en las que se escogieron 5 pares de hojas para realizar

las lecturas.

La determinacion de la persistencia del oxicloruro de cobre. se realizo

en los tratamientos con dos aspersiones con y sin adherente~ despues de la

primera aplicacion. Para esto, se colectaron muestras de hojas inmediatamen

te despues de esta a los 15. 30, 45, 60 y 75 dias lavando una parte de la

muestra con solucion de scido clorhidrico al 10%. para extraer el cobre depo

sitado; la eantidad de cobre presente en la solucion. se determino por espec

trofotometria de absorcion atomica en partes por millon (p.p.m.) la otra par

te de la muas t ra , se Le extrajeron discos de hojas y se inocularon con uredos

poras de roya en una concentracion de 21.000 esporas par centimetro cubieo;

estos discos se colocaron en una incubadora a 22 C ~ 1, en donde permanec1e

ron durante 60 a 72 horas, manteniendolos despues bajo condiciones ambienta

les, determinandose la persistencia activa del producto par el numero de dis

cos infectados.

4. RESULTADOS

Los porcentajes promedios de hojas enfermas, pustulas por hoja y hojas

enfermas caidas. ocurridos durante la epoca Iluviosa se presentan en el

Cuadro 1; de acuerdo con estos. en 1981 no se detectaron diferencias
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significativas entre tratamientos y durante 1982, se detectaron diferencias

unicamente para el porcentaje de hojas enfermas, observandose que todos los

tratamientos mostraron un comportamiento similar entre S1, excepto el de

aplicaciones en mayo. agosto y octubre, que presento e1 mayor porcentaje sin

diferenciarse del tratamiento testigo.

En los resultados obtenidos durante 1a epoca seca (Cuadro 2) se detecta

ron diferencias significativas entre tratamientos. En 1981, el menor porcen

taje de hojas enfermas, pustulas por hoja y hojas enfermas ca1das. se obser

v6 en los programas de cinco, cuatro y tres aspersiones en junio, agosto. oc

tubre, siendo similares entre S1; los mayores promedios se presentaron en el

tratamiento sin aplicaciones (testigo). Un comportamiento similar ocurrio

durante 1982.

El porcentaje promedio anual de ·hojas enfermas. pustulas por hoja y ho~

jas enfermas caidas. se muestra en el Cuadro 3, observandose que durante 1981

y 1982. los programas con cinco, cuatro y tres aspersiones en junio, agosto.

octubre, presentaron significativamente menores valores que el testigo,

excepto en el promedio de pustulas por hoja, obtenido en 1982. En los trata

mientos con dos aspersiones mas adherente, se observo que en 1981. se compor

taron similares al testigo, en cuanto al numero de pustulas por hoja y a ho

jas enfermas ca!das; para 1982. los programas con dos aspersiones. unicamen

te se diferenciaron del testigo. en el numero de hojas enfermas.

Los resultados obtenidos para los recuentos (Cuadro 4). indican que los

menores porcentajes promedios de hojas enfermas. pustulas por hoja y de hojas

enfermas caidas. ocurrieron en mayo y junio (inieio de epoca lluviosa) y

abril (final epoca seca). los mayores ocurrieron en diciembre y enero (epoca

seea).

En relacional cobre extraido por 1avado de hojas. obtenidas en los tra

tamientos con aspersion en mayo, con y sin adherente en 1a mezcla fungicida

(Cuadro 5) en 19~1 se determinaron diferencias significativas recuperandose

en general una menor cantidad de cobre al agregar adherente. Para los pro

gramas con aspersion en junio siempre con y sin adherente, en 1a mayoria de
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los muestreos durante 1981 no se detectaron diferencias significativas entre

ambos tratamientos. En el Cuadro 5. tambien se observa la persistencia del

cobre a traves del tiempo; asi en 1981 se determino que las cantidades obte

nidas inmediatamente despues de la primera aspersion. fueron superiores a

las encontradas 75 dias despues mostrando una perdida progresiva del cobre.

En relaeion al porcentaje de infeccion en discos de hojas (Cuadro 6),

se observa que las frecuencias de aplicacion (mayo-octubre y junio-octubre) ,

tanto con adherente como sin adherente. resultaron significativamente menos

afectadas que el testigo, el eual siempre presento un 100% de infeeeion; ade

mas se observe. que la adieien del adherente en los tratamientos no mostro

un efecto significativo.

Asi mismo, los poreentajes de infeccion se incrementaron a traves del

tiempo principalmente en el intervalo de 45 a 60 dias, 10 eual confirmo e1

resultado anterior en relacion a 1a perdida progresiva del cobre de las hojas.

El anterior efecto se midie al correlacionar las eantidades de cobre obteni

das y los porcentajes de infeceion en discos de hojas, obteniendose coefi

cientes negativos y altamente significativos, mayo-octubre r = -0.687 !f.!f. Y

., b -0.591 !f. !f.Jun10-octu re r =

Al observar 1a matriz de correlaciones *Cuadro 7), se puede notar que

existe correlacion positiva y altamente significativa para todas las varia

bles medidas.

El analisis de catacion de la bebida, determine que tenia aspecto y ta

sa de lavado sin ninglin residuo de componente quimico.

5. DISCUSION

La aplicacion de Oxicloruro de cobre 50% C.M. se reporta como un trata

miento eficaz para el control -de la Roya del Cafeto. (3, 4. 5. 6, 7); 10

cual ha sido corroborado en el presente trabajo, puesto que cuando se reali

zaron cinco, cuatro y tres aspersiones estas u1timas en junio, agosto y oc

tubre. se logro un combate satisraetorio. 10 que concuerda con 10 reportado
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en otros estudios (1, 3, 4. 5. 6, 7) . Los programas con dos aspersiones,

resultaron menos efieientesj esto probablemente se debio a que e1 interva10

(dfas) entre una aplicacion y otra fue mayor de 60 dfas, disminuyendose la

capaeidad proteetiva del fungieida; 10 eua1 fue comprobado en este mismo tra

bajo, al determinarse que 1a persistencia activa del fungieida, se ve dismi

nuida sensiblemente coineidiendo con Miguei (7), quien reporta que las asper

siones eada 60 dras no fueron muy efieientes; noasr con Penn eitado por

Rivera (10) . quien menciona que la aeeion del cobre se pierde 21 dfas des

pues de la aplicacion.

Las variables medidas en e1 presente estudio (poreentaje de hojas enfer

mas, pustulas por hoja y hojas enfermas ea!das), eorrelaeionaron entre 51 en

forma positiva y altamente significativa, 10 cual estade acuerdo con 10 re

portado por Gomez (2).

En cuanto a1 cob re extrafdo por l avado de hojas, obtenidas de l as paree

las asperjadas con oxicloruro de cobre con y sin adherentej se detecto que

las aplicaciones con adherente no superaron a las sin adherente. indicando

que 1a adicion de adherente no influye sensiblemente en la eficacia del fun

gicida; observandose ademas, que la perdida del cobre a traves del tiempo re

sulto progresiva en ap1ieaciones can y sin adherente. Esto permitio tener

un menor porcentaje de discos de hoja infectados por Roya, de los cero dias

despues de 1a 'aplicacion y mayores a los 75 dras despues.

6. CONCLUSIONES

A. La frecuencia de aplicacion junio. agosto. octubre. resulta la mas ade

euada. ya que aunque en los programas de 4 y 5 ap1icaciones, se obtuvo

similar eficiencia, tienen el inconveniente de una mayor inversion.

B. La adicion de adherente a la mezela fungicida, no 'influyo sensiblemente

en la persistencia y efeetividad del oxic10ruro de cobre.

C. La aecion proteetiva del cobre disminuye sensiblemente entre los 45 y

60 dras despues de 1a aplieacion.
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D. Para medir el efecto del oxicloruro de cobre en el combate de la Roya,

se puede utilizar cualquiera de las variables observadas, ya que estan

correlacionadas entre si.

E. Las epocas de mayor y menor incidencia de la enfermedad, coincidieron

con las curvas epidemiolagicas estudiadas anteriormente en el pais.

F. El oxicloruro de cobre no afect6 la calidad de la bebida, as! mismo no

deja residuos en la misma.



CUaDRO 1. Efecto de epocas y frecuencias de aspersion con oxicloruro de cobre 50% C.M. 3.5 Kg/Ha; en el

promedio de hojas enfermas. pustulas por hoja y hojas enfermas ca!das, ocurridos durante la

epoca lluviosa. En la finea Santa Elena~ Antiguo Cuscatlan de mayo 1981 a abril de 1983.

PROHEDIOS DU1i.AJJI'.L'E LA Jj,'roOA UUYIOS.A.

~ lioJas 1tJl'iferm.as V NO. PromeeHo de pUs'tu.J.as "Rojas tJnfSTmIJS oa.tdaB

PltA1'AhlEN'1'OS II 15!!il_________ J!lJJ2_~ m_H8l .19!La __ ~_ 1981 1982 U

1. Kay. Jun. JUl. Ago. Oct. 4.69a 9.23a 1.26a 1.45a 24.14a 20.70a

2. NaV. Jun. Ago. Oot. «as« 9.15a 1•.J!Ja 1.640. 26.:J40- 28.2!/G

~. Jun. AgO. Oot. 7.16a 9.U8o. 1.33a 1.44a 2.J..4.6a 28.)20.

4. RaV. Ago. Oct. 8 • .J,Ja l~.4 b l.84o. :L.6j,a 29.39a 22.474

5. 11'41/_ Oot. (oon adh.) 6.11a !l.Ra 1.';70. 1.864 27.48a 22.67_
6. itay. Ooi. (stn o.dh.) 7.!;Oa lO.!)~ 1.240 1.';44 16.68a 23.244
7. Jun. Oct. (con ad.h.) .11..864 8.06a 1.57a 1.40a .J9.1.Ja 20•si«
8. 'Jun.. Oct. (sf.n adh..) 7.26a 9.5.Ja 1.J94 1.,-)0. 23.964 21.870

9. 1Wstigo s'n aplioaoion 13.64a .14.!)5b 1..860. 1.584 2,J.07a. 27•.154

if l!:n oaaa mes una aspers ibn con oxtoioruro de oaore 5O'7b (J./fJ.. J.5 4U/h4
- kas ~ataas preceaiaas por 1a mtsma ~etra no dtjteren entre sl 8egUnprueba de bunoanl0.05)
J:./ Transfo7'1llQ,ct6n Aro Sen vr
E/ Pransfonnact6n f X+l i

VJ
-...J

I "



CUADRO 2. Efecto de epocas y frecuencias de aspersion con oxicloruro de cobre 50% C.M. en el promedio

de hojas enfermas, pustulas por hoja y hojas enfermas ca!das, ocurridos durante 1a epoca se

ca en 1a finea Santa Elena,Antiguo Cuscat1an de mayo 981 a abri1 1983 •

.PROJ9.J!:IJIO D{jrlAN'J.'Ff LA KPOCA $l!.Y)A

~ Rojas enfermas JI No. promeat:« de pu.s'tu.lasg; ~ Hojas e~ermas co,ldaa

'.J.'RA1.'AJtilJ,'N'l.'VS· • 1.2,8J 1982 1281 1982 19{!1. 1982

1. Nay. JUn. JUl. Ago. Oct. .>.330, 9.o5Ja, 1.10a J..4.Ja lJ..89a 19. 56ab

2. Nay. Jun. Ago. Oot. 4.0!)ab 11.ljab 1.180, 1.6)abo 14.400, 24.094b.

J. Jun. AgO. Oot. 'l.02o,bo 11 •.J'lab 1.!)"6ab 1.56ab 27• .J7ab 12.494

4. Nau. Ago. Oot. '1.20o,bo 22• .JJd. 1.82 b 1.6'1 be 21.5Jab .JO.98

5. Jtlall. Oot. icon adh.) 12.04- a 18.20ed 1.8~ b 1.68 bo .J5• .J!i b 20.1~ be

6. hay. Oot. (stn adn..) 11•. 8;1 e 22.58 a 2. '/2 b 1./0 bo J2.9Q IJ :J6.8:Jod

'I. Jun. Oct. (con adh..) 1::t.92 0 1,j.80abe 2.05 be 1.59 ab 28.58a b 24.'16abo

8. Jun. Oot. (stn adh.) 9.1i:! bo 16.915bod. 1.58ab 1.6Jabe 25.44ab 23.80ab

9. Testtgo 26• .12 d. ,Jl.04.j e 2.:J4 0 1.82 0 !Jl.18 0 4i:!.80 d

- .Las Mdtas preoeataa« por 1a m.ts1M letra no dtj"teren entre s t segUn prueb« tJelJundan (O.O!»)
V fJ.ransformaetfm, Arc Sen fi6'
U 1.'ralUlformact6n. rX+l'

\.oJ
00
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';>CUAPR,()\), ~:; , .Efect;o de las epocas y frecuencias de aspersion por oxicloruro de cobre 50% C.M. 3.5 Kg/Ha. en

','" .< " -' el promedto anual de hojas enfe rmas , piistulas por hoja y hoj as enfermas cafda s , en la finea

Sant a Elena, Antiguo Cuscatlan; de mayo 1981 a abril 1983.
'"\' , ,;'

. , "

]J R u l11i; J) .l 0 .A.tJUAL

, ,~ " ' ~', ':J.1l.A'1~J11JiNTQ$

l.o l''; ~ l:~ 'i·· ":.: t ,":

~ £loJo.s enfermas ;/;/ do. Promeclio de pUstuJas €I ~ 11oJo.s en./eT"l1t,Q.S oo.lao.s

198~ n n ~;! n .1 98.1 191:i2 1.981 1982

1., ,Jiall,. .lUna .J''Ul. Ago. ooe, 4.010. 9. 760a 1.;14a 1.4980. 17.46a 1!:J.41a
,':... , ~ " .. ~ .'., ' .

,2 . NaV. ~un. Ago. oo»; !J.15ab .J.O.idl.!Jab 1.JlalJ 1.6360. 19.830. 26.60ab
. .. . , . ' ..:' • • . • r , ' ,';

3. Jun. AgO. Oot. 7.180.b 10.,J06o.b 1. 44abo 1.5210. 24. 68o.b 22.11ab
. ',.-. '.~ .~ ~ ;" , ....

4. aay. Ago. Oct. 7. 78abo 20. 141dll 1.83cd 1.651a i!!i.10ab 27• .l7ab
' . :' \ '; ~ ':;

5. ' Ba~. Oot. (oon aclh.) 9.1Vabe .J.4.!J}OIJO 1. 74abc(J. 1.0150. J1.77a.b 25.61ab
. . • '· ·j ...4 i ( .'

6. , 110.11_ Oct. (sin aalt..) 9.o5bo 170081oa J..48abo 1.62,60. 24-.54o.b .JO.30bo
. ' ;." ",~ .... :. , ~.

7. Jun. oo», (oon aclh.) 12.39 0 11.240 ab 1.81004 1.!.J05a .J)..46ab 24.50ab

(j. ,;Jun. ,Oot. (sin aan..j , 8.1jJaoo 1J.838abo J..48aoc 1.588a 24.7tiab 2.J.08ab

9.1'eatt.go 11.41 cl 23.93!J (I 2.14 d 1. 693a 38.:J8 b 35.60 0

- ~ meatas precediaaa par la misma 1etra no aifteren entre s! segUn 10. prueba dll ~a to.05).
V , Transfanrw. o ~ tm Aro s en ",/%
y 1. 'ransform.a o ~ 6n ~ X+1

··.i '.': rJI.:C',: :'. i .. :: ;.~ I · .

W
\0



CUADRO 4. Promedio de hojas enfermas. pustulas por hoja y ho jas enfermas ca!das. en recuentos

efectuados mensualmente. Fi nca Santa Elena. Antiguo Cuscatlan de mayo de 1981

a abril 1982

.Heouento ~ fiojas e~erma8~ No. r'romeato d8 ptmtulas U ~ Eojas enfermas ca¥das

Mayo 1!:}81 ~.t:!4 a O.~4 a U.UO a

Junia :;.11.) ao 1.41 b 19.79 a

Julio 9.1.5 od 1.00 be 22.82 ab

Agosto 8,,!;)&1 bod. 1 06:; bo 29.04 abo

SBptiembr8 10.00 oct 1.:>5 b 31..62 bo

Ootubre 1E.l!:} of 1.85 c 27.45 abo

NOlJtsmbrs 9.86 cd 1.62 bo 25.20 ab

Df.oiembre l3.26 f 2.38 d 27.22 abc

Entlro 1982 16.55 g 2.l2 d 34.91 c

rebrero 7.53 bod 1.41 b 21.38 a

Nar~o 6.87 bo 1.35 b .12.24 bO

.Abr t 1 5.20 ab 1.43 b 24-.81 ab

- Las medias precedtdas par 1a mtsma letra no dtJieren entre sI, segUn prueba de JJUncan (0.05)
J:/ 'J.'rans/ormact6n Arc senp
?/ l.Tasnformaot6n V}£ + 1

.t"
o



CUADRO 5. Promedio de miligramos de cobre obtenidos por l avado de muestras foliares cada qu ince d!as

en los trat ami entos mayo-octubre y j uni o- oc t ubre con y s in adherente en l a f i nea San t a

Elena, Antiguo Cuscatlan de mayo 1981 a abril 1983.

'.~ -. Dl'.A.S lJ.ESJ~UP:S lJE .Jut APLIOA.(Jl·OlV

" h~' ;" ' 1'fiA: :ii1AiJt)id'O 0.15 30 4-5 60 75

.EroOAS J)Ji.,' AP.LIQ40IQN~_ 1981 198L 198}. _ .l9111 _.JSJ!U__ _J.!i81
:~~~ 4 ~ !.l-?,. l.,,!~ " . ~_ f\ o
5. Kav. oot. (oon adh.) 17.268b 8.4J5b .J.7'l7b .1.613b it.428b 3.26Ua

",>;': ' ": \~I 'i'.l. '0°. ' ~ '•• _.:-;}~ .". ~

6. liall. Oct. (sin ad-h..) 27. 792a 13.227a 11.357a 6•.113a 3. 888a 3.35 a
--, ~,,\ '1 f\'~ ", ',I f. ~ r~ .':' ~
:~

Z'tJsttgo 4.7200 1.5200 1.1.170 0.5280 0.4980 0.28 a
.,. .. ._...~_...,'...... " ~ "" _" ".' ''. ' '~'''''. -'.. ,

·~7')) : :ji..\ ·~·r~ :/~i '.' ~ ~

7. JUn. Oat. (oon ad-h.) 14-.020a 7.848a 8.243a 3 • .•18b 4.003a 2.382a
s h,.:::. L 1~,'

8. Jun. Dot. (sin adh.) 15.01fJa 11. 473a 5• .R,jab 6.97'1a 5.407a 1.8J.8ab
• _ J ... . _ .. ... .. .. ..... - . . .. ,," •. 1. .. ·.... . ·. ~... ... _ .. _ .... .-"' ..."

1'6sttgo J.l.J.'lo 0.!J28b O.4-,98b 0.2880 U. 'lJ.3b O.!i40b

• An oada 1IUf8 una aepere tbn. con .ox t cl oruro de oobre; .J.!) Irg/ha.
- ~s msdidas preoBdtdas por la misma Jetra no atfteren entr. s1 8Bg&n la pr.ueba ae Duncan (0.05).

.£:'-



CUADRO 6 . Porcentaje de inf ecci6n en discos de hoj as, provenientes de muestras foliares de las parcelas

asperjadas can oxicloruro de cobre 50% C.M., con y s in adherente, en mayo-octubre y

junio-octubre; f i nca Santa Elena, Antiguo Cuscatlan, de mayo 1981 a noviembre 1981 .

:f'ratamtentos utas despues de 1a aplioaotbn

Epooas de aplioaoton 0 15 )0 45 60 rs

5. Hay. - Oot (oon aanerentie] - 4.86a 16.66a 7.63b 20.13a i!8.47a

6. "'ay. - Oct. (stn adherenttl) - J.47a '6.94a 0.69a 20.13a :J1.2)a

9. 2'esttgo - 10O.00b 97.91b 100.000 .100.000 lOO.OOb

7. JUn. Oct (oon aCihertlnte) O.OOa O.OOa 4.16a 18.05a 7.64a 25.00a

8. Jun. Qat (sin adherente) 1.J9a 0.690 6.94a 2l.!J'i:!a ie.so« ;j6.lla

9. 1:'estigo lOO.OOb lOO.OOb l.OO.OOb 100.OOb 81.94b lOO.OOb

Las medias preoediaas de 1a mtsma letra no diJieren entre 81 segun prueba de DUncan (0.05).

~
N '
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CUADRO 7. Matriz de correlacion entre numero promedio de pustulas por hoja, porcentaje de hojas enfermas

y porcentaje de hojas enfermas caidas en la fincaSanta Elena, Antigua Cuscatlan, de may o 1981

a abril 1982.

Numero promeato de
p~ttll.t:lB_ Par hoja

iJoro8ntaje de

ho.ta« enrerma«

Poroentaje de hojas

enrermae oiI"tall8.

Par6metroB Epooa Apooa ~~ooa

oorr81aotona<iQ~ u_ • ~1.U7,J'1.O::Ja ::Ieca Anua.1 Lluuf.08a
Epooa
Seoa Anual

E'pooa
.Lluviosa

Epoca
Heca A7'UJ,Ql

1. Promeato de plfstJl:.
las por hoja .i..UO 1.UO 1.VO

: ;.

2. PoroentaJe d.6 ho- ++ ++ ++
jas enre rmae 0.581 O.j9? u.091 l.vu 1.00 1.00

3. Poroentaje: de ho-
U. 610++U. 6Y/++ U.80~+ 0.15:1++ O.810~+jaS enfermas oataas O.j69++ '1 . 00 1.00

+ Sf.gniftoattvo a La probabtl taaa ae: l jb
i ' .

++ Altamente sf.gntjtoatiuo a la probaoi1iaaa ae1 1~.

1.00

.c
w
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EVALUACION PRELIMINAR DEL CULTIVAR CATUAI

(CD ~nea ~b~a L.J EN HONDURAS

Mario R. Palma*
Rodney Santacreo*
Edwin Flores*
Juan Jose Osorto*

1 . INTRODUCCION

La baja produccion de las fincas de cafe en Honduras esta determinada

en gran medida por el uso de variedades de bajo potencial productivo, y e1

caficultor ha venido subsistiendo en estas condiciones durante muchos anos.

Con la aparicion de problemas graves en la caficultura tales como 1a Ro

ya (He.mU..eA..a. vaota.tJt..i..x Berk y Br.) y la Broca (Hypothe.n.emlL6 hampu Fer. ) , es

necesario que los productores utilicen variedades mas productivas para hacer

economicamente rentables sus explotaciones.

Una de las alternativas es el cultivar Catua! que ha tenido buena adap

taeion en algunos parses de Centroameriea, en clonde se han reportado rendi

mientos superiores a Caturra hasta en un 30%. (2).

Con base en las anteriores eonsideraciones el Departamento de Investiga

cion Cafetalera del Instituto Hondureiio del Cafe (IHCAFE), introdujo a1 pais

procedente de Guatemala y por intermedio del Dr. E. Schieber, semi1la de 1a

variedad Catuai, 1a eual fue distribuida y sembrada en los diferentes Centros

Experimentales que posee en el pais. El proposito de este trabajo es e1 de

seleccionar e identificar plantas superiores para distribuir semilla a los

caficultores.

* Investigadores: Instituto Hondureno del Cafe
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En este trabajo se presentan los resultados obtenidos en los anos 1981

y 1982 en dos localidades con diferentes caracteristicas de clima y suelo,

las cuales estan ubicadas en los Centros Experimentales de Campamento y Las

Lagunas en los Departamento de Olancho y La Paz, respectivamente.

2 . REVISION DE LITERATURA

El cultivo del cafeto, presenta caracteristicas, que inciden en el avan

ce del mejoramiento genetico del cultivo. Su habito perenne de crecimiento

requiere de un extensoprogramade evaluacion de progenies en el Plan General

de Mejoramiento. Su cultivo en grandes areas, ofrece condiciones permanentes

para la incidencia de plagas y enfermedades, capaces de causar serios danos ,

a la produccion. El mejorador de plantas perennes debe trabajar con vision

para el futuro. , La naturaleza perenne del cafeto,presenta algunas ventajas .

ya que su genotipo esta a disposicion del mejorador durante varios anos

(Monaco y Carvalho, 1975).

Allard (1960) menciona que el 'mejoramiento de un cultivo es hecho funda

mentalmente a traves de la seleccion, y en el caso del cafeto, cuyo cornporta

miento es muy influenciado por el ambiente, requiere de evaluaciones de pro

genies, repetidas en diferentes ambientes. La seleccion genealogica 0 de pe

degree ha side usada en los diferentes programas de mejoramiento genetico

del cafeto que incluye entre otros aspectos la seleccion de plantas matrices

sobresalientes que a seguir se evaluan en ensayos de progenies (Carvalho ,

1952).

En las plantas selectas se toman registros de produccion por varios

anos. vigor vegetativo y calidad de la bebida para seleccionar a su vez a las

mas productivas.

Se ha demostrado que el vigor general de la planta, diametro del tal lo

y de la copa del arbol estan correlacionados con el rendimiento (Carvalho

et al 1961, Dhalival 1965, Carvalho et al1973, Carvalho et al 1978) .
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Asimismo. Fazuoli ( 1977) . Fazuoli y Carvalho (1979) recomiendan que en

la seleccion de plantas individuales en los cultivares Mundo Novo y Bourbon

Amarelho. se requieren 10-12 anos de evaluacion para seleccionar los mejores

individuos, debido a los efectos ambientales que tienen una influencia marca

da en el comportamiento de las plantas individuales y concluyen que la selec

cion en anos de alta produccion es mas eficiente que la que se efectua en

anos de baja produccion.

En adicion. a las consideraciones de rendimiento, y vigor. se debe eva

luar la incidencia de frutos vanos, caracter!stica que es controlada geneti

camente en plantas portadoras del factor "endosperma discoide" que trasmitira

esa caracter!stica a su descendencia (Carvalho y Monaco 1969, Mendes y Medina

1955).

Moreno G.R. (1977) reporta que la incidencia de frutos vanos, ha side

relacionada con observaciones cromosomicas, factores geneticos.condiciones

de polinizacion y deficiencia de nutrientes.

El cultivar Catua!, resulto de seleccion efectuada en progenies segre

gantes del cruzamiento entre los cultivos Mundo Novo y Caturra, efectuado en

el Instituto Agronomico de Campinas, y ha demostrado tener buena adaptacion

en los paises Centroamericanos. Sin embargo, se observan algunos defectos

en ciertos progenies, como alto porcentaje de grano vano y maduracion desu

niforme. (Carvalho y Monaco 1972).

Datos preliminares de rendimiento en Costa Rica, indican una superiori

dad del Catua! sobre el Caturra y Mundo Novo en un 30% en productividad (De

partamento de Investigacion del Cafe, 1980).
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3. MATERLALES Y METOnOS

3. 1 Localizacion de las areas de estudio.

3.1 .1. Centro Experimental de Campamento.

El Centro Experimental Campamento esta localizado en el munici

pio del mismo nombre en el Departamento de Olancho a 14~ 34'

latitud Norte y 86~ 40' longitud oeste. La altura es de

700 m.s.n.m. Segun el mapa ecologico de Holdridge, la zona de

vida es bosque humedo sub-tropical. La temperatura media anual

es de 21.8~C., la precipitacion promedio anual es de 1584mm. y

la humedad relativa de 79%. El suelo tiene un PH de 5.6 y 6.3%

de materia orgjinf.ca , los macro y md.croeLetnent os se encuentran

en cantidades adecuadas con excepcion del Fosforo; la textura

es franco limoso y de estructura granular.

3 . 1.2. Centro Experimental Las Lagunas.

El Centro Experimental Las Lagunas esta localizado en e1 munici

pio de Marcala, Departamento de La Paz a 14~ 15' latitud Norte

y 87~ 56' longitud oeste, la altura es de 1370 m.s.n.m. La tem

peratura media anual es de 19°C y la precipitacion de 1400 rom.

EI suelo tiene un PH de 4.6 y 4.9% materia organica. Los macro

y microelementos estan en proporciones adecuadas para e1 culti

vo. La textura del suelo es franco Arcillo-arenoso, de color

raj izo.

3.2 I dent if i ca c i on de las plantas de la muestra.

Para la identificacion de las plantas se tome en cuenta el aspecto feno

tipico en 10 que se refiere a vigor, altura y rendimiento. 5e destaca

ron aquellas plantas can caracter!sticas diferentes de la mayor!a (par

ejemplo br ote bronceado); as! mismo solo se marcaron plantas can
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competencia completa. El tamano de la muestra es 1000 plantas que equi

vale al 15% de la poblacion existente en cada Centro Experimental.

Las plantas seleccionadas se identifiearon can una tarjeta numerada, eo

locandoles una einta plastiea de color para diferenciarlas facilmente

del resto de la poblaeion.

3.3 Manejo de la plantacion.

Los lotes de Catuai fueron establecidos en el ano de 1980 a una distan

cia de siembra de 1.70 x 1.25 metros entre hileras y plantas para una

poblacion de 4.705 plantas/Ha, La plantacion esta a libre crecimiento

y bajo sombra regulada de Ing~ espaciadas a 10 x 10 metros. Se ha rea

lizado control q~imico y mecanico de las malezas; se hicieron dos ferti

lizaciones can formula completa a inicio y a mediados del periodo de

lluvia, complementandose con una aplicacion de Urea al £inalizar el mis-

mo.

Para control fitosanitario se efectuaron 4 aspersiones con fungicidas

cupricos para control de Roya, incluyendo insecticidas cuando se presen

ta alguna plaga.

3. 4 Variables Evaluadas.

3. 4 . 1. Rendimiento.

Se tomo el peso en uva de cada planta; al finalizar la cosecha

se sumaron los cortes y recolecciones para obtener la produccien

total.

3.4.2. Grano Vano .

Se determine el porcentaje de grana vano en el corte mas abun

dante, tomando 100 cerezas maduras y sanas que luego fueron de

positados en un recipiente can agua. Las cerezas flotantes in

dican el porcentaje de grana vano.
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3.4.3. Altura.

La altura se tomO desde e1 nive1 del sue10 hasta el punto ter

minal de crecimiento; este dato se registro en e1 mes de octu

bre de cada ano.

3.4.4. Uniformidad y Epoca de maduracion.

La epoca de maduracion se registro desde que se inicio e1 pri

mer corte hasta que se rea1izo e1 ultimo. Para ca1cu1ar 1a uni

formidad de maduracion se considero e1 porcentaje que represen

ta cada corte con respecto a 1a produccion total de 1a muestra.

Se asume que hay uniformidad de maduracion cuando por 10 menos

e1 60% del total de 1a produccion se cosecha en un solo corte.

3.4.5. Re1acion Pergamino-Oro.

Para estimar esta variable, se tome de cada p1anta una muestra

de cafe pergamino seco a1 12% de humedad; posteriormente se des

cascarilla y por diferencia de peso en pergamino y oro se deter

mino 1a re1acion. Esta estimacion solo se rea1izo en e1 Centro

Experimental de Campamento, en 839 plantas.

3.5 Se1eccion de Plantas Superiores.

Para intensificar la presion de se1eccion se procedio a identificar las

plantas que manifestaron rendimientoB en uva igua1 0 superior a 3.63 Kg

Y porcentaje de grana vano (PGV) entre 0 y 5%.

3.6 Ana1isis Estadisticos.

Los datos registradosfueron anal~zados ene1 Centro Nacional de Infor

matica (CENI), usando e1 paquete estadistico SPSS (STATISTICAL PACKAGE

FOR THE SOCIAL SCIENCES), que permitio estimar parametros estadisticos

como 1a media, varianza, desviacien standard y e1 coeficiente de varia

cion 0 de dispersion.
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4. RESULTADOS Y DISCUSION

4.1 Rendimiento.

EnCampamento se evaluaron 949 plantas en la primera cosecha 1981-1982,

cuyos valores de rendimiento se presentan en la Fig. 1, se obtuvo un pro

medio~ Kg de cafe uva por planta, con amplitud de range de 0.14-4.82

Kg. Esta primera cosecha no se considero comercial y reporto un rendi

miento promedio de 8.722-Kg de uva por hectarea. Los rendimientos se

agruparon en clases,encontrandoseel 46.6% de plantas dentro de los H

mites declase de 1.5-2.3 Kg con valor de clase de 1.9 Kg. El coeficien

te de variabilidad (C.V~) fue de 61.2% y n06 indica que existe variacion

en la muestr~ para este caracter en esta primera cosecha. ' Los valores

de rendimiento obtenidos en la segunda cosecha 1982-1983, que se mues

tran en la Fig. 2 reportaron un promedio~ Kg de cafe uya por planta,

con amplitud de rango de 0.45-12.43 Kg. Esta segunda cosecha se consi

dero como la primera comercial y represento~,543.7 Kg de cafe uva por

hectarea 10 que significa un 238.8% de incremento con respecto a la pri

mera cosecha 1981-1982. El 31.4% de plantas tuvo rendimientos de 6.8

8.6 Kg de uva, con valores de clase de 7.3 y 8.2. El coeficiente de va

riabilidad fue de 33.7% 10 que indica que esta cosecha fuemenos varia

ble que la primera.

En Las Lagunas no hubo cosecha en el ano 1981-1982, siendo la primera

cosecha en 1982-1983, cuyos resultados se presentan en la' Fig. 3. 5e

obtuvo un rendimiento promedio/planta de ~Kg de cafe uva de 1000

evaluadas, con un range de 0.45-8.2 Kg, Resultando un . rendimiento de

15,281.2 Kg de uva por hectarea. Los rendimientos se agrupan en clases,

encontrandose el 69.1% de plantas con produccion de 2.3-4.9 Kg Y sus va

lores de clase son 2.7, 3.6, y 4.5 y el coeficiente de variabilidad fue

de 36.7%. Fomparandose con el C.V. de la cosecha 1982-1983 de Campamen

to, se observa cierta uniformidad en producci6n por planta, aunque la

produccion por area 93.3% mayor en Campamento. Esta diferencia se puede
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atribuir a1 efecto de las condicionesambienta1es ya que setrata de

una zona de bajlo (Campamento) y una zona de altura (Las Lagunas). De

los resultados preliminares en rendimiento ise puede inferir que proba

b1emente 1a longevidad de 1a variedad Catua! sera mayor en Las Lagunas .

que enCampamento. aunque con rendimientos inferiores, menor tendencia

bianua1 y menor precocidad de fructificacion •
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4.2 Grano Vano.

Los porcentajes de grana vane (PGV) dela primera cosecha 1981-1982 en

Campamento se pueden observar en la Fig. 5. De 949 plantas evaluadas

el 87.9% presentaron de 0-5% de grana vano, la muestra tuvo rango de

0-24%, con promedio de 3.24% y coeficiente de variabilidad (C.V.) de

66%.

En la segunda cosecha 1982-1983 de 940 plantas de Campamento y cuyos da

tos se presentan en la Fig. 6, el 53% de las plantas manifesto PGV de

0-5%, 10 que indica que 34.9% de las plantas que en la primera cosecha

manifestaron PGV de 0-5%, en la segunda cosecha se salieron de este ran

go aumentando su porcentaje de grana vano. Esta diferencia de PGV en

dos cosechas probablemente puede ser efecto de las condiciones de
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polinizacion y deficiencias nutricionales como 10 meneiona Moreno (13) .

o quizas la metodologia para estimar este earacter deba mejorarse, y en

lugar de t amar el PGV en el corte mas abundante se tome el promedio de

todos los cortes realizados. El promedio de PVG fue 5.88%. mayor que

en la primera eosecha. el rango fue de 0-25% muy similar en las dos co

sechas registradas.

El C.V. fue de 60.9%. indicativa de que en la segunda cosecha la mues

tra fue ligeramente mas uniforme en PGV que en la primera cosecha.

En Las Lagunas de 1.000 plantas evaltiadas en la.primera coseeha

1982-1983. el 94.8% mostraron valores entre 0-5% de PGV. (Fig.4) . Este

porcentaje de plantas es mayor que los dos porcentajes resultantes en

dos cosechas ·de la muestra de Campamento. Lo anterior nos indica que

probablemente en la localidad de Las Lagunas este caracter puede no es

tar muy afectado por las condiciones ambientales. como aparentemente es

ta sucediendo en Campamento. EI PGV promedio fue de 2.44% y un range

de 0-20%. EI C.V. fue de 157%. y deja de ser util para expresar la va

riabilidad 0 uniformidad cuando el valor de la media se acerca a cero.

como sucede con los datos correspondientes a este caracter.

Los resultados preliminares de grana vano obtenidos en ambas localidades

demuestran que la variedad Catuai tiene bajo porcentaje de grano vano,

10 cual no concuerda con las evaluaciones realizadas en otrospaises de

Centroamerica. Este hecho probablemente se debe a que la semilla intro

dueida a Honduras provino de una fuente diferente y quizas con algunos

ciclos mas de seleccion para este earacter.

4.3 Altura.

La distribucion por altura de 949 plantas en Campamento para el ano

1981 (octubre) se presenta en la Fig. 7. El promedio fue de 1.35 m.,

el range de 1.0 - 1.80 m. y el C.V. de 10.3%. es indicativo de uniformi

dad en altura; el 84.7% de plantas manifestaron alturas entre 1.2 y

1.5 m. En el ana 1982 (octubre) la distribucion por altura de 940
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plantas. como se muestra en la Fig. 8. el promedio por planta fue de

1.87 m. que significa un incremento promedio de 0.52 m. en un ano, el

rango de alturas en el segundo ana fue de 1.4 - 2.7 m. El C.V. de

11.2%. esun indicador de la uniformidad para esta caracteristica que

presenta la variedad.

En Las Lgunas la distribucion de 1000 plantas por su altura se presenta

en la Fig. 9. Se puede observar un promedio de 1.09 m. de altura por

planta, con range de 0.8 - 1.5 m. El C.V. de 9.8% es un indicativo de

que la variedad muestra uniformidad para este caracter. Es notorio men

cionar que a la misma edad la planta presenta mayor crecimiento y preco

cidad de fructificacion en Campamento. ya que en este ultimo Centro Ex

perimental crecieron en premedio 0.78 m. mas que en Las Lagunas. que

significa un 71.5% l a diferencia de altura.

4.4 Uniformidad y epoca de maduracion.

En el cuadro 1 se presenta el numero de cortes de cafe uva realizados en

cada localidad y ano, ademas del porcentaje de cafe recolectado en cada

corte con relacion a1 total de 1a cosecha del respectivo ano. Se puede

observar que en Campamento la primera cosecha 1981-1982 no fue uniforme,

porque de 4 cortes efectuados solamente el 38.8% del total de 1a cosecha

se reco1ecto en e1 mejor corte. Sin embargo en 1a cosecha 1982-1983 en

ambas 10ca1idades se recolecto e1 72% del total de 1a cosecha con 1a di

ferencia que en Campamento se rea1izaron 5 cortes y en Las Lagunas sola

mente 2 cortes. por cuanto se puede considerar que la variedad es mas

uniforme en 1a maduracion de frutes en las condiciones ambienta1es exis

tentes en Las Lagunas. La epoca de maduracion en Campamento fue de oc

tubre a febrero y en Las Lagunas de diciembre a febrero .
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CUADRO 1. NGmero de cortes Y P9rcentajes de cafe uva recolectado en cada

corte por localidad y ano. de la variedad Catuai.

Localidad Ano-Cosecha No. de cortes y % cafe recolectado

1~ 2~ 3~ 4.2- 5~ % Total

Campamento 1981-1982 38.8 25.2 26.8 9.2 100

Campamento 1982-1983 1.4 9.5 72.0 14.7 2.4 100

Las Lagunas 1982-1983 71.7 28.3 - 100
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4.5 Relacion de Pergamino-Oro.

Se determine la relacion de pergamino-oro de la segunda cosecha

1982-1983. En Campamento, dicha relacion en promedio fue de 84.75% que

significa 1.18: 1, y se observe un range de 56.5-97.7%. El coeficiente

de variabilidad para esta caracter!stica fue de 11.9%, y es indicativo

de que la variedad es uniforme para dicho caracter.

4.6 Seleccion de plantas superiores.

La cosecha 1982-1983, se considero comercial en ambas localidades, en

base a ello se procedio a seleccionar las plantas superiores, .con res

pecto a rendimiento y bajo porcentaje de grano vano, identificando como

plantas superiores las que manifestaron rendimiento en uva igual 0 ma

yor que 3.63 Kg Y PGV entre ° y 5%. Dentro de estas l!mites fueran

identificadas 404 y 461 plantas en Campamento y Las Lagunas respectiva

mente, que representan 43 y 46% del total de plantas evaluadas. En las

dos localidades la densidad de siembra es de 4,075 plantas/Ha quiere de

cir que las plantas superiores registraron producciones iguales 0 mayo

res a 14,792.2 Kg de uva par hectarea.

5. CONCLUSIONES

5.1 Los rendimientos promedio' por planta de cafe uva recolectada, en Campa

'ment o fueron de 2.14 Kg para la primera casecha y 7.25 Kg en la segunda

(primera comercial). El incremento par planta fue de 238%. En Las La

gunas fue de 3.75 Kg para la primera cosecha comercial.

5.2 Los porcentajesde grano vano (PGV) en Campamento fueron de 0-5 en el

88% de las plantas, en la primera casecha y en la segunda casecha sala

mente el ~3% de las plantas se mantuva dentro de este rango. En Las

Lagunas la primera cosecha comercial reporto 95% de las plantas dentro

de estas limites de grana vano.
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5.3 Las alturas promedio por p1anta en Campamento, registradas en 1a prime

ra y segunda (primera comercia1) cosecha fueron de 1.35 y 1.87 m. res

pectivamente. e1 crecimiento promedio por ano fue de 0.52 m. En Las

Lagunas e1 promedio fue de 1.09 m•• significandoque las plantas a 1a

misma edad. en promedio crecieron 0.78 m. mas en Campamento. En las dos

10ca1idades se observo uniformidad para este caracter agronomico.

5.4 Tanto en Campamento como en Las Lagunas hubo uniformidad en 1a madura

cion del fruto, en ambas 10calidades se reco1ecto e1 72% de 1a cosecha

en un solo corte, con 1a observacion de que en Las Lagunas solamente se

rea1izaron 2 cortes y 5 en Campamento.

5.5 La relacion pergamino-oro obtenida en Campamento fue de 84.75%, 10 que

equivale a 1.18:1. Es 1igeramente mejor que 1a relacion usada comercia1

mente (1.20:1) .

5. 6 Se identificaron 404 y 461 plantas superiores en Campamento y Las Lagu

nas respectivamente, por su rendimientoigual 0 mayor a 3.63 Kg uva y

con 0-5% de grano vano, de los cua1es se obtendra semi1la para distri

buir a caficultores interesados en 1a variedad.



- 63 -

BIBLIOGRAFIA

1. ALLARD~ R.W.
New York.

1960. Principles of plant breeding - John Wiley and sons.
485 p.

2. ANONIMOj 1980 treinta anos al serv~c~o de la Caficultura Costarricense. De
partamento de Investigaciones en Cafe, Ministerio de Agricultura y Gana
deria, Costa Rica, 28 p.

3. CARVALHO~ A. 1952 melhoramento do Cafeeiro. VI-Estudo e interpretacao para
fins de selecao, de producoes individuais na variedade Bourbon. Bragan
tia 12(4-6):179-200.

4. ~ H.J. SCARANARI, R.F. ANTUNES Y L.C. MONACO, 1961. Melhoramento do
cafeeiro XXII - Resultados obtenidos no ensaio de selecoesregionais em
Campinas. Bragantia 20(30):711-740~

5. Y L.C. MONACO. 1969 the breeding of Coffea arabica. In Fer werda,
F.R. y wit, F. eds. Outlines of pernnial crop Breeding in the tropics.
Wageningen, veenman and zonen. pp. 189-241.

6. • 1972 transferencia do factor Caturra para 0 cultivar Mundo Novo
Coble.a. alLa.b-i.c.a. Bragantia Vol. 31:379-399 . .

7 . , J.E. ALVES Y L.C. FAZUOLI. 1973. Melhoramento do cafeeiro XXXIII.
Productividade e outras caracteristicas de varies cultivares en Monte
Alegre do SuI Brangantia 32:245-260.

8. Y L.C. FAZUOLI. 1978. Melhoramento do Cafeeiro. XXXIX. Producti-
vidade e caracteristicas de progenies 82 y S3de Mundo Novo e Bourbon
amarelo e de hibridos entre esses cuitivares. Bragantia 37(15):129-138.

9. DHALIWAL~ T.S. 1965. Progress Report of the Project Coffee Breeding in
Puerto Rico. Agricultural Experiment Station. Rio de Piedras. Puerto
Rico. Teach Bull No. 53.

10. FAZUOLI, L.C. 1977. Avaliacao de progenies de Cafe Mundo Novo, (Coo6e.a.
. aJta.bica. L.). Tese de Mestrado. Escola Superior de Agricultura "Luiz

de Quiroz ll Piracicaba, S.P. 146 p.



- 64 -

11. Y A. CARVALHO. 1979. Estudo de avaliacao precoe de progenies de
cafe. do' cuLt Ivar Mundo Novo. Ciencia e Cultura 31 (7) Supl. 575-576
(abstrrac t) .

12.MENnES, A.J'.T. e D.M. MEDINA. 1955., Controle genetLeo dos frutos chochos
no cafe Mundo Novo Bragantia 14:87-99.

13. MONACO, L.C. e A. Carvalho.
melhoramento do cafeeiro.

1975. Resistencia a H~~ V~~X no
Ciencia e Cultura 27(10):1071-1081.

14. MORENO, G.R. 1977. Variabilidad de semillas anormales de cafe en una pobla
cion F2 de Caturra x H!brido de Timor. CENICAFE 28(2):39-50.



- 65 -

EFECTO DE LA DOS1S DE FERTILlZANTES. SEGUN LA

EDADDE LOS EJES 0 RAMAS ORTOTROPICAS

lug. Jose Maria A1p!zar Saborio*

1 . I NTRODUCCION

Costa Ri ca a1 igual que la mayoria de los paisesproductores de cafe

fundamenta el desarrollo de su caficultura en los logros y avances que se de

rivan de la investigacion de campo y 1aboratorio.

Dada 1a variabi1idad de condiciones de suelo y cltma en los que ~e cul

tiva el cafeto. el uso racional de las relaciones suelo-planta y agua son

aspectos considerados como prioritarios en 1a programacion y ejecucion de es

tudios que conllevan al logro rapido de resultados. los cua1es a su vez per

miten un usa 0 ap1icacion masiva de 1a tecno10gia agricola moderna.

Consecuencia de esta labor ha sido la identificacion de Regiones y Zo

nas. con"aptitud especial" para 1a produccion economica del cafe.

E1 presente estudio se realize can e1 proposito de determinar. eua1 0

cuales son. las principa1es practicas agronOmicas y uso de eomponen~es 0 insu

mos agricolas que se requieren para alcanzar y mantener altos rendimi~ntos

por unidad de Buperficie en una de las principalesRegiones Agricolas de Cos

ta Rica, denominada 0 eonocida como Region Occidental de 1a .Meseta Central.

* ~specialtsta en Practicas Culturales. Programa Cooperativo OF1CAFE-MAG.
Costa Rica.
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2 . REVISION DE LITERATURA

T~cnicos y Especialistas del Departamento de Investigaciones en Cafe del

Ministerio de Agricultura y Ganaderia y del Programa Cooperativo Oficina del

Cafe";"MAG-; (2~_4},inforinan sobre las ventajas obtenidas con el uso de dos siste

mas de fo~acion del cafeto, conocido como "Doble Manguito Capado" y "3 ejes

par planta l1
• Estas ventajas se 'a l c anza r on al comparar las producciones por

area que se obtuvieron con los sistemas citados, con los que di.eroo·' o t r os co

mo el de " a gobio" .

. ' 1,~ _~. ~ t~ " ~· · . :, · · " . "H ..! :. ' . 1 1 ; , ~. ~. ' ; .! .~ .~ · "' :~ : f; '- _I ;"'· .:. ~ __ . l _" ~ L ·f ..~ . _• . . ~J'\ ' :' .' . -~ '.) :

Al estudiar la respuesta a diferentes sistemas de poda, estos mismos
. .. : • •- .. . - : ~ . i. ..... ~ _' :~ :. ::: !c. ~ i r . -" ; . .. . ~ . :J •.~ c.; !"" 'f : ···. '·1· .. . . : :. ! ! " " : : .- ' ~ ; l'

~ ·pr~f esl.onales informan que en L~: 'Re'gio~ -Em qu~ ' s~' h"a' ~fectuado el presente
'.:' . .~ . ~.•.. :"' : ,. - : ' ..::; " "". ! .r:' . 4 ' _ -, , ~. : 1,:J r ··,'. ;r' 1-: .: i "::,:., ~ . •-r:

estudLo, la poda sistemiitic a "de ' l os cafeto~, "r ea l i za da" en' c i cios ' 'de cinco

afio sv .s.produj 0 los mejoresresultados y ganartcia s . (2) :Catnpos G. C. ' Fdo . (l)

' a l Ln f o rmar isob're resultados ' obterrtdo s-' por I bs " t e cn i cos -yespecial-istas en

:::Nu't'riC'ion del Cafeto(Depto. Investigac.iones-MAG) J indica ' que e'L USa de ferti

lizantes ·quimicos , i n t egr ados <con elementos como N'-P- K- Mg;...B;-''en' relaeiones de

1.00 - :·0 ; 28 · ... 0.38., -0.33 - "0;11 \ (l8-5-1S.:...6-2)ailmentsn en: forma 'a .L t .eraen t;e

- significativ,a la produccLdn y rentabilidad.. por unidad de super f.LcLe , s iempre
.~.-~ ..... •..~ ..... , . ~.,; .': .., ;. " . . ,.. ' . ...' - ~ . ." ,. ",, " . , -~. ' . .'". " -._ . , " . . - .

y cuando ,s e denpreviament,e , las , c:opdi c i one s optimas del ,uso de materiales ge-
." '_ . ,,,. .' ~_ -. , ' .__•• " , .'.... .J ' " . .. ' ':' ', • ... • : '. ;

neticos y practicas de cultivo •
..; .t:.. . ~ , ~~ . .;l~ i ·~' iH·/ , :·:.7~t ·~~ .:·~, ~ t, .~! _f i r,-;:.~. ,: ·:Y:t· ~ : :....! !~ :: ~ : v: ~

.::.. ~-... .-

~H.'" -'J~ : ; .-- _-~.J ' f ~ ! f'\ _::.<- .,~ n '~ ' ~"'_~ -.;"l ~ ,. :.$ ( ~~ :. ~ . ~~'- '-" . -~..:' -~ ' ) '. :,~,'. • ' ,;'. ~ >"d-' 1'~ \ · · «: ::. ~ ·:··1_:.: ~ <., ·:- .~;L ::·· ...:..:; f i f : ; ":. ,' • . .
El presente trabajo se realizo en fincas La Hortensia, s ita en el dis-

~.·" · _.· 't ; · " '~·1._· 1 . . ... ; ,~ ~;., .':"~ :: .~ '~~ . ( ;;,;.b _ ,~ · , ·_{_.:·,;,;,,~! ,~ ,;, . ) ...·:/ t ; ' 'S'~;, J t) t~(-i ~-~; ' ~~ ' '''- ".·.f ~ ~ :\" .'nn ~~ · t ,~ t:'L :" ~ . H ~ ~"j; ~ ~~f i) ~'l'~ :~

trito El - Rosario, Canton Desamparados, Provincia de San Jose.

Las principales caracter!sticas de suelo y clima de esta localidad

aparecen en el cuadro #1 .

El experimenta se inieio en el ano de 1977, usando una plantacion del

?, :Y: ~ - ,9~,~ .u,.ff;a ~?j?,A7, : ;~.:is" ,~,i?-?~ , ~T ed_a~: •. !.'€it\.; di~t_a]):~M·f : ep~r.~ _hi.~~F~s , s:entre

plantas son de 1.68 y 1.05 metros respectivamente. ;,__, '," '.
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Se estudia la respuesta al uso de 5 niveles de formula completa:

0-330-660-990y 1.320 kilos por hectarea,mas una extra de nitrageno de 90

kilos por hectarea como base general. EI nlimero de ejes par plantafue de 3

y la edad de los brotes de poda·varia de 1 a 5aftos. · . Las aplicaciones de

"farmula completa" se efectuaron por partes iguales al inicio de las lluvias

y tres meses despues; la extra de nitrogeno se realizo al final del peri:odo

lluvioso.

El diseno experimental usado es el de Parcela Dividida con cuatro repe

ticiones. La parcela principal constituida por cinco niveles 0 cantidades

crecientes de "formula completa"; la sub:"'parcela estuvo formada por cinco

edades de hijos de poda (poda por hileta en cicIo de cinco anos). Parcela

experimental de cinco hileras de diez plantas. Las sub-parceias utiles es

tuvieron formadas por las ocho plantas centrales de cada hilera.

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

En la figura #1 se presenta las producciones de cafe en fruta obtenidos

de acuerdo a lasrelaciones edad del brcite y cantidad 0 ·n i ve l de fertilizan

te aplicado.

Del analisis de esos datos se puede concluir 10 siguiente:

4. 1 El usa 0 aplicacion de fertilizantes qutmicos, en brotes 0 ejes en

edad inferior a los 12 meses, no tiene respuesta significativa en Ia

produccian defrutos.

4.2 En los ejes o brotes de 2-3 y 4 anos de edad. e1 uso de fertilizantes

es no solo necesario sino que garantiza la obtencion de altos rendi

mientos por unidad de superficie. Esta necesidad e8 mas acentuada en

los brotes de 3 y 4 anoa de edad.
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4.3 Diferente es el comportamiento y la respuesta que se observa y obtiene

en los brotes 0 "hijoslt de cinco oanos de edad, en los cuales e1 aspecto

mas importante no es el crecimiento vegetativ.o; sino el poder desarro

lIar y mantener en forma vigorosa, la produccion de frutas.

4.4 Tal y como se observa y demuestra en el cuadra #2 las mejores respuestas

en produccion de frutas se alcanzan a1 aplicar a los brotes de 3 y 4

anos de edad, el "fertilizante completo" (N-P-K-Mg-B) en cantidades de

1.320 y 990 kilos por heetarea y por ana. As! mismo es del todo °i mpor 

tante el indicar que si bien estadisticamente estos niveles son los me

jores, no signifiea que desde el punto de vista economico supere al ni

vel de 330 kilos, can el eual se obtiene la mayor rentabi1idad por cada

colon invertido en e1 ana anterior.

4.5 E1 analisis de la respuesta obtenida en relacion al fertilizante aplica

do a los brotes 0 "hijos" de cinco anos de edad. indica que e1 nivel de

1.320 okilos es el mejor, seguido en su efecto por las cantidades de 990

y 330. Aun as! esta respuesta no es considerable desde el punto de vis

ta de la rentabili~ad. par 10 eual puede inferirse que sera el precio

del insurno y del producto final, cafe en los mercados internacional'es.

los que hagan factibleoel uso de esas cantidades de fertilizante en bro

tes de 1a edad indicada.

4 .6 En el cuadro 112, se presentan los datos de produccion de frutos, expre

sados en kilogramos par hectarea y de acuerdo a la variable estudiada,

as! mismo se dan 106 resultados de acuerdo a la "Prueba de Duncan" y el

correspondiente valor economico de la "Taza interna de Retorno" caleula

da mediante la formula.

TIR = B(- - 1) x 100
C

B = BenefLcdo

C = Costo de una labor determinada
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FIGURA No. 1. Produccd.dn por edad de hijos para cada uno de

los nive1es de fertilizante estudiados
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CUADROI . Caracter!sticas de Suelo y Clima de la Localidad

en donde se realizQ el estudio

LUGAR

Desamparados
San Jose

ASNM

. 1120m

TEMPERATURA

20.8 °c

PRECIPITACION

209Imm

TIPO DE SUELO

Typ).c. btopohwnu,U

ANALI SIS QUI MICO

Horizont"e Pro fund
pH(HZO) M.O %

Meq ./IOOg de suelo Meq ./IOO cc Suelo
m. Al

Al 4.8 4.02 1. 75 0.80 0.70 6.80

B
t

0.11-0.27 4.5 2.68 0.88 0.39 0.32 5.20

Microgramas I ml de suelo

Fe P eu Zn Mn

400 8 9 5 .4 2

250 Z 2 1.6 I
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CUADRO 1. Produccion (en miles de kilos) de los ejes segun el nivel de

"formula completa" usada. ·En margen superior resultados de

1a prueba Duncan y valor de 1a Tasa Interna de Retorno.

Eda.d de .Ki1.oIl poll hecMJr.e.a de F. c. { 18-5-15-6-2 1. .

hijoA . 0 330 660 990 1320

1 G -G G G G

0 0 o. 0 0

Ef ... 86EF -126F -16EF -92EF2
2,·5 2,6 2,2 2,9 2,7

SCO -13ABC -79BC -48AB -30A3
3,7 4,4 4,0 4,5 5.0

VE 68ABC -23BC -11ABC 2A
4 3.0 4,3 3,9 4,4 4,9

CO -62BC -88BCV -81BC -54AB5 3,7 3,9 3,8 3,9 4,5

Nota.: E.6.ti.ma.c.Wn de -Uquida.c.i6n de. t 7.752 pOll. eada 1.000 W.O.6 de. Mil. e.n
c.e!l.e.za..
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CONTROL DE MALEZAS EN CAFE DE RENOVACION

Ing. Manuel Concepcion*

1. INTRODUCCION

Uno de los factores que mas inciden en la produccion y la rentabilidad

de los cultivos es el control de "mal eza s ; en plantaciones de fomento y de re

novacion de cafetales, es donde toma mayor importancia. ya que su poblacion

se ve fuertemente afectada por el grade de sombra que llega al suelo.

En nuestro pars las malezas son un factor que hay que tomar en cuenta.

en vista de que 1a mayor!a de los cafetales estan cultivados bajo sombra y

un gran porcentaje con un exceso de 1a misma. Sin embargo las condiciones

ecologicas del pars. no permiten el cu1tivo s in sombra en la mayoria de las

zonas cafetaleras.

El control de malezas se hace principalmente en forma manual. uti1izan

do el machete. dando de uno a tres chapeos al ano a ras de tierra. Esta

forma se utiliza, segun nuestras estimaciones en un 70% del area total con

relacion a los demas metodos de control. E1 control quimico se realiza muy

esporadicamente y se estima que solo un 3% 10 utiliza. El restante 27% de

productores no realiza ningun tipo de control y son plantaciones abandonadas

o de subsistencia que no representan la act1vidad principal del agricultor.

El presente trabajo trata de dar un enfoque economico al control de ma

leza en cafeta1es renovados, tomando en cuenta la frecuencia de control y

combinaciones de control qu!mico y manual durante el primer ano de larenova-

cion.

* lnvestigador Departamento de Cafe - S.E.A. Estacion Experimental de Cafe
La Cumbre. Santiago. Republica Dominicana.
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2. MATERLALES Y METODOS

El ensayo se llevo a cabo en la Estacion Experimental Cafetalera liLa

Cumbre", Santiago, en la Republica Dominicana, a 670 Msnm., con una pluviome

tria de 1,800 a 2,000 mm al ana y temperatura promedio de 18-22 OCt fue 10i

ciado el 6 de agosto de 1982, con la siembra de las plantas en terreno limpio

y se finalizo el 17 de agosto de 1983.

El suelo de la parcela Experimental es franco - a r c i l l oso , con pendien

te variable oscilante entre 10 y 35%, rico en potasio, asimilable y ligera

mente deficiente en fosforo y nitr6geno, el P.R. oscila entre 6 y 6.7.

Las variables medias fueron: altura de la planta, diametro y porcenta

je de control de malezas por tratamiento.

La variedad de cafe utilizada fue Caturra, con un sombreamiento oscilan

te entre 55 a 60% can plantas de guama (Inga Vera) y de guineos (~Sap~entum).

La parcela utilizada tenia cafe viejo, el cual fue eliminado para sembrar el

nuevo (renovacion total).

El diseno experimental empleado fue el de bloques al azar, can seis tra

tamientos y cuatro repeticiones; los tratamientos fueron los siguientes:

CUADRO 1

No. de Tratamientos

1

2

3

4

5

6

Tratamientos

Un desyerbo al ana

Dos desyerbos al ana

Tres desyerbos, mas un control quirnico

Dos desyerbos, masdos controles quirnicos

Dos controles quimicos

Testigo
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El tratamiento quimico utilizado fue una mezcla de Goal~ mas Gramoxone

en proporcion de 3.2 Lit/Ha mas 3.2 Lit/Ra. La parcela total estubo consti

tuida por 16 plantas sembradas a 1. 5m x 1. Sm. y la unidad experimental por

cuatro plantas.

Las plantas fueron fertilizadas dos veces durante el ensayot con la for

mula 16-20-0 de NPK (2 y 4 onzas por plantas). Tambien se Ie hizo aplicaci6n

de Carbofuran para controlar un ataque de Phgllo6aga ~.

CUADRO 2. Porcentaje de control segun evaluaciones

T RAT A M I E N T 0 S
Evaluaciones Pecha

2 3 4 5 6

95 81.25 70 91 72.5 47.5 26-10-82

2 92 80.00 70 88 . 5 71. 75 45 . 5 22-11-82

3 58. 75 70 68 93.75 68.25 44.5 14-12-82

4 26.75 37.5 74.5 56.25 47.5 31.5 27- 1- 83

5 0 95 73.75 92.75 68.75 0 8- 4- 83

6 0 63.25 69.50 85 39.25 0 5- 5-83

7 0 25.00 52.50 82.50 23.20 0 13- 7-83

8 0 23.70 100 55 10 0 17- 8-83

MALEZAS PREDOMINANTES EN EL ENSAYO

ConmeLUta. cU66tL6a :::

H.<..pomea ~u.1..6eJta. =
I mpatien6 weU.vr.a.na. =
EJr..ec.h:tUeA va£.eJtJ..a.nJ..6oUa. ..
BOMvU.a. la.ev.v,

MomoJr..cUc.a c.haJr..antia :::

Suelda consuelda

Bejuco de batata

Capricho

Voladora

Juana la Blanca

Condeamor
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Echonoc£aa colonum Arrocillo

Xantho.6oma .t.a.gli.Uno-U..um = Yautia

S-<.da. aauxo: Escaba--
S,[da. IWmb,[n0-U.a. .. Escoba

AmaJLa.nthu.6 \!,uudu = Bledo

VeAbu-Uui. ai.a.ta. Baton de oro

Ele.u.oine hliUc.a. = Pata de Gallina

Achy~a.nthu a..6peAa. ; Cadillo

CUADRO 3. Altura de l as plantas (CM)

R E P E T I C I o N

Trat. 1 2 3 4 Ex X

1 66.04 57.79 87.96 68.58 280.37 78.89

2 64; 14 86.36 57.7"9 79.45 287.74 71. 79

3 85.73 71. 76 71.12 40.00 268.61 67.15

4 47.63 54.31 66.04 56.52 224.50 56.13

5 56.21 62.87 82.68 83.01 284.77 71.19

6 55.37 67.01 73.15 76.62 272 .15 68.04

Ex 375.12 400.10 438.74 404.18 Ex=1618.14 Ex413.34

(ET) ~ 2618377.10
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CUADRO 4. Diametro de las plantas

R EP E TI C I ON

Trat . 1 2 3 4 Ex X

1.50 J. 15 1. 75 1.38 5.78 1.45

2 1.43 1. 90 1.38 1. 73 6.44 1. 61

3 2.05 t • 75 1. 78 1.00 6.58 1.76

4 l.08 1.25 1.60 1.18 5.11 1.28

5 1. 48 1.55 1.-98 1.95 6.96 1. 74

6 1. 10 1.60 1.40 1.10 5.20 1.30

Ex 8.64 9 . 20 9.89 8.34 ET 36.07 Ei9.14

CUADRO 5. Analisis de variancia altura de la plant a

Fuente G.L S C C M F c F T

Block 3 342.51 114. 17 0. 16 N S

Trat. 5 679.16 135 .83 0. 72 - N S

Erros 15 2792.05 186.13

Total 23 3813.72
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confirmado con el analisis de variancia el cual no arrojodiferencia signi

ficativa entre los tratamientos con relacion al diametro y altura de la plan

tao

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

To~ando en cuenta el resultado arrojado por el analisis de varianza se

puede llegar a las siguientes conclusiones y recomendaciones:

4.1 La competencia por los nutrientes del suelo entre loscafetas y las ma

lezas es insignificante en los prtmeros 10-12 meses despues de sembra

das las plantas de cafe.

4.2 Para el caso de plantaciones de renovacion es suficiente sembrar en te

rreno limpid y a partir de los cinco meses de la siembra ubicar dos

desyerbos hasta completar el primer ana.

4. 3 En caso de una incidencia de malezas mayor es recomendable dar un maxi

mo de tres desyerbos durante el primer ano; iniciando el primero a los

cinco meses de la siembra del cafe en terreno libre de malezas.

4.4 En caso de dedicarse a usar control qu!mico este debe ser alternado con

control manual.



- 81 -

LA ANTRACNOSIS DEL CAFETO: REDUCCION DE LA ENFERMEDAD

DE LAS CEREZAS USANDO FUNGICIDAS YALTA FERTILIZACION

Dra. Julia S. Mignucci*
Dr. Paul R. Hepperly*

RESUMEN

La ·antracnosis del cafeto, cc:inocida popularmente en Puerto Rico como "palo

teo", es la enfermedad mas importante en arboles de cafe en produccion en la Isla.

Esta enf~rmedad causa perdidas considerables en los cafetales pues ademas de cau

sarla muerte regresiva de las ramas tambien afecta directamente las cerezas.

ColletotnichUm gioeo~po~~de6 (Glom~eila cingulataJ es el hongo mas comunmente

asociado con las ramas· enfermas, las cerezas verdes, amarillas y rojas. Es comun

tambien encontrar que las manchas estan colonizadas por C~O~P04a ao66~cola y

FUh~ ~tiibo~d~ ademas del f. gloeo~po~i~ . . Lamomificacionde las frutas

ocurre cuando las infecciones han empezado temprano durante la florae ion. Estas

momias flotan duranteel lavado del cafe y su proporcion con respecto a los sanos

nos puede indicar la magnitud de la severidad de esta enfermedad en los cafetos.

Se establecieron experimento~ con el proposito de determ1n~r los efectos de

la antracnosis, el uso de fungi ci da s y la cantidad de fertilizante en la calidad

de la cerezas del cafeto.

Estos experimentos estaban localizados en fincas privadasde la zona cafeta

leraa 900m sobre el nivel del mar. Seis aplicaciones foliares de una mezcla de

f ungi ci da s (captafol y henomil usando 228 g del ingrediente .act i vo de cada uno y

diluido en 100 gal de agua) se hicieron mensualmente desde la florecida.

* Depto. de Proteccion.de Cultivos. Universidad de Puerto Rico. Recinto Uni
versitario de Mayaguez. Mayaguez, Puerto Rico 00708.
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Cada tres meses desde febrero hasta agosto se abonaron los eafetos usando la

forrnulacion 10-5-15 con micronutrientes. Los tratamientos replicados cuatro veces

incluyeron:

1. Alta fertilizacion (454 g) con fungicida.

2. Ba j a f er til i zac i on (227 g) con fungicida.

3. Alta fertilizacion sin fungicida.

4. Baja fertilizacion sin fungieida (Testigo).

Al empezar e1 experimento se determino que los eafetos ten1an de un 20% has

ta un 48.4% de ramas con antraenosis para un promedio de 34% de severidad. Vein

tioeho, 29 y 9% de cerezas enfermas fueron detectadas en las cosechas parciales

de agosto 1, a~osto 26 y septiembre 20, respectivamente, incluyendo todos los tra

tamientos.

En la primera cosecha, el fungicida mostro un efecto altamente significativo

en la reduccion del numero de cerezas enfermas (momificadas y con manchas). Se

registr6 41.5% de eerezas enfermas cuando no se aplico fungieida versus 15.1%

cuando los arboles recibieron fungicidas. El mejor control se eneontro cuando se

uso una alta fertilizacion eombinado con aspersiones de fungicida (7.5% de eere

zas enfermas) y el peor control se obtuvo cuando no se aplico fungieida y se uso

una bajafertilizacion.

En la segunda y tercera cosecha los arboles tenian menos eerezas momificadas

pero los efectos de los tratamientos no era eVidentes. Tomando en cuenta todas

las cosechas, la reduccion en un n6mero de cerezas enferrnas resulta de la siguien

te manera: la aplicacion de fungicidas contribuyo con un 57% de reduccian, 1a al

ta ferti1idad con un 41% y la combinacian de ambas praetieas resulta en un 85% de

reduccion.



- 83 -

ESTUDlO DEL COMPORTAMlENTO DE PLANTULAS DE CATlMOR

OBTENIDAS "in vitro", EN DlFERENTES TIPOS DE SUELO

Y BAJO CONDICIONES DE INVERNADERO

BioI. Gloria Martinez Morales*
lng. Leobardo Hernandez Sanchez*

1. INTRODUCCION

Las primeras introducciones a Mexico de variedades de cafeto con resis

tencia a roya, datan de 1960, procedentes de Turrialba, Costa Rica. Fue has

ta 1972 cuando se recibieron, del Centro de Investigacion de las Royas del

Cafeto. de Oeiras. Portugal, progenies F2 de Caturra rojo x Hibrido de Timor.

Estas progenies se eneontraban aun en segregacion tanto para porte como para

resistencia a la roya del cafeto, por 10 eual se procedio a elaborar un pro

grama de mejoramiento a mediano plazo.

La roya se eneontroen Mexico en julio de 1981 y para entonees no se

contaba con semilla disponible de las variedades resistentes, para ser entre

gada a los productores. Por tal motive se penso en la busqueda de metodolo

gras que aeeleraran el proceso de multiplicacion. La que present6 mejores

perspectivas fue la propagacion masiva a partir del cultivo de tejidos folia

res de plantas seleccionadas. Las plantulas obtenidas por este metodo deben

someterse a un proceso de adaptacion al pasar de condiciones "in vitro " a

condiciones de invernadero y suelo.

Por este motivo, el objetivo del presente trabajo fue determinar el me

jor sustrato para el desarrollo de plantas de Catimor obtenidas "in vitro" .

* Investigadores, Instituto Mexicano del Cafe.
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2 . MATERIALES Y METODOS

2.1 Este trabajo fue realizado en el Campo Experimental Garnica, ubicado "en

el Municipio de Xalapa, Estado de Veracruz, a una altitud de 1350 metros

sobre el nivel del mar, sus coordenadas son 19°30~latitud norte y

96°56' longitud Oeste de Greenwich. (INMECAFE, 1974).

En el campo se estableci6 un invernadero fabricado con base en una es

tructura de madera, cubiertocon polietileno y ventanas de malla de plas

tieo.

2.2 Material Vegetativo

Para la instalaeion del trabajo el material vegetativo utilizado estaba

constituido por plantulas de Catimor obtenidas a partir del cultivo "in

vitro" de eelulas somaticas. La seleccion usada es derivada de la plan

ta UFV 386-45-435 (CIFC 9030) .

Las plantulas en estudio med!an 1 em de longitud y poseian un par de ho

jas verdaderas . Este material se retiro de los vasos de eultivo procu

rando eliminar el agar adherido a la raiz y se les proporciono un bano

rapido con una solucion de benlate 0.4% para prevenir el ataque por hon

gos.

2.3 Tipos de Suelo

Se probaron 4 tipos de suelo:

- Arenoso

- Franco

- Migajon arcilloso y

- Pulpa descompuesta de cafe.
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3Los suelos fueron d~sinfectadoscon. asamid 200 g/m y veinte dras des-

pues fueron colocados en germinadores de madera a donde posteriormente

se trasplantaron las plantulas de Catimor.

Los germinadores se cubrieron durante los primeros dos meses con polie

tileno para suministrar a las plantulas un microambiente con humedad re

1ativa de aproximadamente 90% y una temperatura media de 25°C. Con es

te microambiente se previno que las plantas sufrieran un cambio brusco

al pasar de condiciones !tin vitro" a condiciones de invernadero donde

se continuo el desarrollo del trabajo.

2. 4 Diseno Experimental

Las observaciones y experiencias presentadas aqu!, se obtuvieron en un

diseno completamente al azar con 4 tratamientos y 4 repeticiones. La

duracion del trabajo fue de 10 meses, en el cual los tratamientos fue

ron los tiposde suelo.

La toma de datos se efectuo cada tres meses. La variable a medir fue

1a longitud del tallo de las plantas.

3. RESULTADOS

Una fase decisiva en el desarrollo de plantulas regeneradas a partir de

celulas somaticas en cultivo, es sin duda el trasplante desuelo. En efecto,

este per!odo depende de dos factores importantes: el tipo de suelo donde se

desarrollaran las plantu1as y las eondiciones de higrometr!a y temperatura

ambiental.

Durante e1 tiempo que se mantuvo el experimento la humedad relativa me

dia del invernadero fue de 75 DC. En estas condiciones las plantulas en es

tudio tuvieron que adaptarse despues de permanecer durante 2 meses en un mi

croambiente provisto del 90% de humedad relativa media a 25°C.
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Las plantulas tratadas bajo estas condiciones tuvieron desarrollo lento duran

t e el primer trimestre en los diferentes tipos de suelo, y presentaron las

siguientes caracter!sticas:

- Entrenudos con 3 a 5 mm de longitud aproximadamente.

7
2 ,

- rom de area foliar.

- Un promedio de longitud del tallo de 2 em para las p1antu1as desarro11adas

en suelo migajon arci1loso.

- En suelo arenoso, la longitud de las plantulas fue de 4 cm en sue10 franco

de 5 em y en pulpa deseompuesta de cafe fue de 6 em.

Es muy probable que el eseaso desarrollo vegetativo logrado en e1 primer tri

mestre se deba a los eambios de medio ambiente sufridospor las plantas y a

un mayor esfuerzo por adquirir los nutrientes direetamente del suelo .

Al eoneluir e1 trabajo el mejor- tratamiento fue el de pulpa deseompuesta de

cafe, donde las plantas aleanzaron 30 em de longitud (figura 1) y desarrolla

ron un par de ramas primarias.

Par otra parte, se observo que a esta altura de las plantas su desarrollo ve

getativo es semejante a1 de una planta de cafeto obtenida por semil1a.

Los eafetos logrados por este metoda se trasplantaron a su Iugar definitivo

en el campo. donde continua observandose su camportamiento (figura 2 A y B) .

4. CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados logrados en el presente trabajo, se conelu

ye que es faetible:

4.1 El desarrollo normal de plantu1as de cafeto obtenidas a partir de eelu

las somatieas en cultivo "in vitro", trasplantandolas a un sustrata for

mada de pulpa descompuesta 'de cafe.
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FIGURA 1. Efecto de diferentes tipos de auelo en el

desarrollo de plantas de Catimor
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FIGURA 2. Plantas de Catimor obtenidas l1in vitro" trasplantadas a suelo.

A. Planta de 5 meses adaptada a condiciones de invernadero.

B. Planta de 10 meses adaptada a condiciones de campo .

•
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4.2 La aclimatacion del material obtenido mediante la regulacion progresiva

de las condiciones higrometricas y temperatura ambiental.

4.3 La difusion de cabezas de clones seleccionados obtenidos por este meto

do, a 'las diferentes areas cafetaleras que los requieran.
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ESTUDlO EPlFlTlOLOGICO DE LA ROYA DEL CAFETO

(Hemit~ V~~X Berk & Br. 1869) EN GUATEMALA

lng. Miguel Rivera*

1 . I NTRODUCCION

1. 1 La roya del cafeto incitada por el hongo Hemit~ v~~ Berk & Br ••

es una enfermedad de gran importancia econemica y sus efectos varian en

funcien del ambiente. por 10 que se hace necesario conocer el comporta

mientos bajo las condiciones contrastantes y tipicas de cada pais. El

cafeto en Guatemala tiene aspectos propios especificos; asi. mientras

en el sur-occidente se tiene una precipitacion media anual de 4000 mm.;

en la region sur-oriental. se registra una precipitacion media anual de

1500 mm. Resulta entonces imperativo extraer informacion basica epifi

tiologica. por 10 que este estudio pretende muestrear 10 sitios en estas

regiones. tomando en cuenta parametros de altitud y precipitacion.

Con los datos resultantes se tendran informes sobre las variaciones de

la enfermedad en nuestro medio y consecuente a ello, se podran proponer

alternativas acordes a la realidaddel cultivo del cafeto en el pais .

1.2 Objetivos

1.2.1. General

Conocer el desarrollo de la enfermedad Roya del cafeto en dife

rentes regimenes ·ambientales durante un periodo minimo de cuatro

anos.

* Investigador - Comision Nacional Roya, Guatemala~



- 91 -

1.2.2. Espec!fico

Obtener resultadospracticos para el control oportuno de 1a en

fermedad en nuestro medio .

2. MATERIALES Y METODOS

2.1 Materia1es

2.1.1. 0.7 hectareas de cafetal altamente susceptible a la enfermedad.

2.1.2. Aparatos metereologicos.

2.1.3. Libros de campo.

2.2 Metodolog!a

Se procedio a la localizacion de 10 agrosistemas dentro del rango de a1

titud de 250 a 1500 msnm y precipitaciones - 2000 a - 3500 rom dentro del

area cafetalera del pars, en las cuales se registran variaciones de tem

peratura de 20 -25 °C.

En cada uno de los sitios se marcaron 15 arboles de un recorrido a1

azar. En cada planta se se1eccionaron 4 bandolas del estrato medio.

orientadas de acuerdo a los puntos cardinales. Las bandolas asr escogi

das se diferenciaron entre S1 mediante a1ambre electrico de colores

(azul, amarillo, rojo y blanco).

Laslecturas respectivas se hicieron cada 14 dras, determinando e1 por

ciento de infeccion, a partir del numero de hojas afectadas con roya por

bandola. La severidad 0 area de la hoja afectada por roya se determino

de acuerdo a la escala modificada de Cobb, mientras que los registros

del efecto acumulativo de 1a enfermedad por bandela fueron hechos de

acuerdo a la metodolog!a Kushalappa.



- 92 -

Para. complementar el proyecto, se· siguio un estudio '£eno1ogi co en 1a

misma parce1a, se mar caron 3 plantas representativas, pintando en cada

arbol todas las bandolas de 1a parte de abajo hasta 1a ultima de la co

pa del arbol. Se hizo un recuento trimestra1 de las bando1as nuevas

que iban apareciendo, 10 cual permitio co~regir el numero de bandolas

para las lecturas.

Por otra parte, para establecer 1a relacion del comportamiento del pato

geno en el area seleccionada con las condiciones preva1ecientes en el

per10do de estudio, fue necesario instalar un higrotermografo y un plu

viometro en cada sitio experimental y en el area se1eccionada se hicie

ron las practicas agroqu1micas uti1izadas en 1a region a excepcion de

productos fungostaticos 0 fungicidas.

3. DISCUSION DE RESULTADOS

Los resultados parciales observados en Pastor1a (Cuadro I, Figura 1) .

Muestran 1a tendencia de 1a curva ascendente hasta los l1mites de 56% en el

mes de noviembre de 1982 y el l1mite Menor de 3% en e1 mes de mayo de 1983.

En 1a misma figura se observa una diferencia de 22% en el desarrollo de la

infeccion, durante un per10do de estudio que va de septiembre 82 a septiembre

83. La expresion anterior, pudo estar condicionada en parte por el patron

fisiologico de la planta, dado que la mayor 0 Menor produccion se expresa en

forma bianual, ella da lugar tambien a la mayor 0 Menor incidencia de la en

fermedad por el revestimiento foliar que ocurre en cada epoca. Otro aspecto

de interes es e1 desarrollo de un nlimero mayor de hojas que d~luye el % de

infeccion, manifestando esto en per10dos de poca precipitacion (enero, febre

ro, marzo, abril y mayo), mientras que para cuando la precipitacion es mayor

(octubre, diciembre, enero) el desarrollo de la infec¢ion es favorecida.

En la Figura 2, se describe e1 recuento de la infeccion en las bandolas se

leccionadas para su estudio, aS1 como la acumulacion de hojas ca1das sanas,

hojas ca1das enfermas, las hojas enfermas presentes y las hojas sanas presen

tes para cada 1ectura. Expresa las variaciones ocurridas en la planta por
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efecto del hongo. Esta c1ase de informacion es un complemento de mucha im

portancia en el estudio para la interpretacion integral del fen6meno, en re

1acion a las variables del medio ambiente.

Para efectos de comparacion de una epifit!a en e1 espacio y e1 tiempo~ se ha

obtenido mediante procedimientos matematicos, e1 area bajo 1a curva

ABC =12 [(Y i + nl + Yi)/2] [(Xi + nl - Xi) ]' tal y como 5e muestra en
i -I

1a Figura 3 .

ABC = Area bajo 1a curva.

Y. = Proporcion de 1a enfermedad en 1a iecima observacion.
~

X. = Tiempo en d!as.
~

n = Numero total de observaciones.

Mediante 1a obtencion del area de esta grafica se obtuvieron va10res parcia

les dentro del mantenimiento de la curva y tota1es dentro de un periodo defi

nido.

Uno de los usos mas importantes en 1a diagramacion de epifit!as. se hace

obvio cuando se comparan tendencias del comportamiento de 1a roya del cafeto ,

entre loca1idades contrastantes (Figura 4), puesto que debido a las variacio

nes existentes entre agrosistemas se imposibilita genera1izar recomendaciones

de control. tal el caso de las diferentes ·zonas cafetaleras presentes en e1

pars. as! mientras que para 1a localidad del Tumbador. el punto optimo de in

feccion se localizo entre losmeses de julio y agosto con 19%; para San

Rafael Pie de 1a Cuesta estuvo dentro del mismo per!odo de un maximo de 47%

y en E1 Rodeo, del mismo Departamento. se expreso un constante comportamien

to de 1a enfermedad a un nive1 bajo. La localidad ubicada en Pastor!a var!a

aun mas por e1 ambiente cOI).trastante de la zona.
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4. RESULTADOS

CUADRO 1. Desarrollo epifitio16gico de la roya del cafeto ~. V~~X

para una localidad del sur-oriente de Guatemala. 1982-1982.

ENFERMEDAD AL FACTOR ACUMULADO FACTOR ACUMULADO -"
No.

AL MOMENTO ABC=~[(Yi+n1+Yi)/2] [X . -X ·]
LECTURA

MOMENTO CORREGIDO ~&~ ~+l ~

% % % AREA B1WO LA CURVA

1 .34 .34 .14 .07

2 .42 .42 .18 .16

3 .47 .51 .23 . 20

4 .49 .57 .26 .24

5 .52 .62 .29 .27

6 .56 .67 .31 .30

7 .54 .69 .32 - .31

8 .49 .70 .34 .33

9 .47 .70 .35 .34

10 .47 .70 .36 .35

11 .47 .70 . 39 .37

12 .45 .70 . 40 .39

13 .40 .68 ' . 41 .40

14 .20 .58 .41 .41

15 .11 .55 .41 .41

16 .07 .53 .41 .41

17 .06 .50 .41 .41

18 .05 .46 .41 Al

19 .03 .45 .41 .41

20 .05 .45 .41 .41

21 .04 .44 .41 .41

22 .03 .44 .42 .41

23 .05 .45 .42 .42

24 .08 .46 .43 .42

25 .10 .46 .45 .44

16 .12 .47 .46 .45

27 .16 .49 .49 .47

TOT A L: = 9.62
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GRAFICA DEL AREA BAJa LA CURVA INDUCIDA

POR UNA EPIFITIA DE ROYA DEL CAFETO
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA F4 DEL CRUCE 'CATURRA ROJO'

POR HIBRIDO DE TIMOR EN RELACION A TRES CULTIVARESCOMERCIALES

Ing.Agr. Jose Napoleon Irigoyen
Ing.Agr. Francisco Antonio Rios Lazo*

1 . INTRODUCCION

En El Salvador el cultivodel cafe es de mucha importancia para la eco

nomi a nacional y una eva l uacion r eal i zada en el CI FC de Oei r as, Portugal en

1970, demostro que l os cultivares comerc iales de mayor i mportancia en la ca

ficul tur a naci ona l, 'Pacas ' y ' Tekisic'. son altamente suscep tibles a l a

HemLt~ V~~X Berk & Br.

* Tecnicos del Departamento de Fisiologia y Genetica del Instituto Salvadoreno
de Investigaciones del Cafe - ISIC.
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Necesariamente para mantener la enfermedad bajo fndices menores del 20%

y que la productividad del cultivo no disminuya, se debe efectuar 2 a 3 apli

caciones de fungicidas~ 10 cual logicamente incrementa los costos de produc-

cion.

Las fluctuaciones de los precios que rigen en el mercado internacional,

obliga a buscar una solucion a mediano plazo, por medio del mejoramiento, a

traves de variedades con resisteneia de eampo a la Roya. Entre los trabajos

mas importantes desarrollados en esta area, se destacan los efectuados en el

CIFC, con el cruce Caturra Rojo x Hfbrido de Timor, del cual la 4a. genera

cion (F
4)

ofreee buenas perspectivas de obtener un cultivar que combine bue

nas producciones con una alta resistencia al hongo, con 10 que se podra redu

eir los costos de produccian, al no necesitarse aplieacianes de fungicidas

para el control de la enfermedad.

El ensayo se inieia en la Estacion Experimental del ISlC, Nueva San Sal

vador en junio 1978 y finalizara en dieiembre de 1983. En el se evalua la

adaptaeion, produetividad y resistencia a Raya del Catimor F
4

(ISIC-302 ),

comparado con los cultivares comereiales 'Pacas', 'Caturra Rajo' y 'Villa

Sarchi' .

2 . REVISION DE LITERATURA

El cruzamiento entre 'Caturra Rojo' x 'Hfbrido de Timor' conocido ini

cialmente como HW26, fue efectuado en 1959 en el CIFC (3). El analisis de

la F
4

de 27 eafetos de tal hfbrido,provenientes de la Universidad Federal

de Vicosa, presenta 16 eafetos pertenecientes a los grupos A, 1, 2, 3, R, Y

un grupo no determinado .que demuestra que despues de un largo procesade se

leccion, ha sido posible obtener una F4 que posee una riqueza de factores ge

neticos para hacer resistencia a la enfermedad. El comportamiento ofrecido

en Caratinga, Minas Gerais (1) de ·la F
3,

presenta un promedio de 15.43kilo

gramos par planta de eereza, acumulado durante tres anos y con un vigor que

puede considerarsele excelente (9.8).
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Resultados similares eneontr6 (4 ) , a1 experimentar con la F2 en la Uni

versidad Federal de Vicosa. Entre los resultados mas importantes de tal hi

brido meneiona que la epoea de maduraei6n en algunas progenies vari6 desde

precoz hasta tard!a . La produeci6n aeumulada de 3 anos oscilo desde 16 a 33

Kg por planta de cereza. El vigor fue excelente y mostro un porcentaje de

granos vanos dentro de los 1imites permisibles 20%. El investigador meneio

na ademas, que iguales resultados se dieron en Espiritu Santo y Parana. Una

caracteristiea importante presentada por la progenie UFV-386 fue su resisten

cia a la sequia. Segun resultados recientes obtenidos en Minas Gerais (2),

se sugiere que se proceda a la mu1tip1icaeion de las mejores seleeciones de

Catimor, por poseer buena productividad y adaptacion semajante a1 'Catuar' .

3 . MATERIALES Y METODOS

La evaluaeion se realiza en la Estacion Experimental del ISlC, Nueva

San Salvador a 955 m.s.n.m. donde la precipitaeionpromedio anua1 es de

1870 rom y las temperaturas osei1an desde 16.0 a 28.6 ~C •. El suelo pertenece

a1 gran grupo Regosol de origen vo1eanico y es de textura franca.

El material que se evalua eonsiste en un hibrido der ivado de 1a cruza

'Caturra Rojo' x 'Hibrido de Timor' (HW-26/5) F4, ISlC-302, introducido en

1976, proeedente del Centro de Investigaci6n de las Royas del Cafeto (CI FC)

y tres cultivares comerciales: 'Pacas' (testigo), 'Caturra Rojo' y 'Villa

Sarchi', susceptibles a la enfermedad .

El diseno empleado es el de bloques al azar con seis repeticiones y

cuatro tratamientos, con stando cada unidad experimental de cuatro plantas.

Los cafetos se manejan a libre crecimiento con un so lo tall0 a un distancia

miento de siembra de 2.0 x 1.0 m. La fertilizaei6n se realiza con Sulfato

de Amanio, en dosis de 340 gramos par planta, distribuida en tres aplicacio

nes durante la epoca l luviosa. La sombra permanente la eonstituyen arboles

de Inga ~go~de a Inga ¢P~, distanciados a 10 .0 x 10 . 0 m.
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CUADRa 1 . Produccion promedio de Kg oro/cafeto de tres cosechas

consecutivas. obtenidas del Catimo! (F4) y tres

cultivares camerciales. , Estacion Experimental del

ISlC. Nueva San Salvador. 1981-1983

Cosechas
No.

Tratamientos ISlC 1980/81 1981182 1982/83 Promedio

Catimor 302 0. 28a 0 . S8a 0.60a O.49a

cv ' Pacas' 3 0.34a 0. S8a O.48a O.47a

cv 'Caturra Raja' 4 O.36a O. 53a O.S 2a O.47a

cv "Villa Sarchi ' 6 0.28a O.61 a O.S3a O.47a

Las cifras precedidas par la misma letra no son diferentes entre sf. segun
la prueba de Duncan (0.05).
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CUADRO 2. Porcentajes promedio de granos vanos en dos cosechas consecutivas

y reaccion a la Roya presentada por el Catimor (F
4)

y por tres

cultivares comer ci a l es . Estacion Experimental del ISlC, Nueva

San Salvador, 1981-1982

Cosechas

Tr at amientos

Catimor

cv 'Pacas'

cv 'Caturra Raja '

cv 'Villa Sarchi'

No.
ISlC

302

3

4

6

1981/82

12.00b

5.50a

4.80a

11. 20a

1982/83

4.90a

3.60a

3.90a

3.50a

Promedio

8 .45a

4.55a

4 . 35a

7.35a

Reaccion
a "Roya

Resistente

Susceptible

Suscept ible

Susceptible

Las cifras precedidas por la misma letra no son diferentes entre si, segun
la prueba de Duncan (0.05) .



CUADRO 3. Promedios de altura de planta y grosor del tallo (a 5 em del suelo)

en em obtenidos en el Catimor ( F
4

) y 3 ev eomereiales, durante 3

anos eonseeutivos. Estaeion experimental del ISlC, Nueva San

Salvador 1980-1982

Altura de plantas Grosor del tallo

Tratamientos
No.
ISIC 1980 1981 1982 1980 1981 1982

Catimor 302 l1S.83a 157.60a I95.00a 2 .74a 3 .72a 4 .72a
I-'
0
0\

ev 'Paeas' 3 114 .00a IS4.85a I90.83a 2.74a 3. 78a 4.31a I

cv 'Caturra .Roj o ' 4 118 .17a 154.25a I94. 83a 2.77a 3.99a 4. 54a

ev 'Villa Sarchi' 6 107 . 83a 151. 38a In.OOa 2 . 69a 3.75a 4.34a.

Las eif r a s preeedidas por la misma letra no son diferentes entre sl, segun la prueba de
Duncan (0.05) .



CUADRO 4. Promedios de longitud y numero de nudos florales por bandola del

tereio medio. presentados por el Catimor (F
4)

y tres eultivares

eomereiales. durante tres anos eonseeutivos. Estaci6n

Experimental del ISlC. Nueva San Salvador. 1980-1982

Longitud de bandola No. de nudos florales
(em) par bandola

No.
Tratamientos ISIC 1980 1981 1982 1980 1981 1982

I

I-'
0....

Catimor 302 49.72a 64.52a 74.01a 14.90a 20. 75a 23.62a .r

ev 'Pacas' 3 SO.83a 64.43a 68.02a 16.27a 21.28a 24.70a

cv 'Caturra Rojo' 4 51. 23a 64.SSa 74.33a 15.28a 20.87a 26.S2a

cv 'Villa Sarchi' 6 47.83a 62.06a 69.57a lS . 51a 20.64a 24.50a

Las eifras preeedidas por la misma letra no son diferentes entre sit segun la prueba de
Duncan (0.05) .
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5.4 La resistencia de campo a 1a Roya observada en e1 Catimor F
4

(IS.IC-302) ,

es exce1ente, ya que no se observaron pustu1as aun cuando en los otros

cu1tivares se present6 1a enfermedad.

5.5 E1 porcentaje de granos vanos obtenidos del Catimor F4 (ISIC-302) se en

cuentra dentro de los rangos permisib1es.

5.6 Por sus caracteristicas s i mi 1a r es con los cu1tivares en estudio y por

su resistencia de campo a 1a Roya, e1 Catimor F4 (ISIC-302). se perfi1a

como un material exce1ente para su cu1tivo en las condiciones donde se

de sar r o11a e1 ensayo.
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PERrODO DE rNCUBACION Y GENERACION DE Hemlieiav~~ Berk et Br .

EN IRES ZONAS CAFEIALERAS DE HONDURAS, CENTRO AMERICA

lug. Agr. Rodney Santacreo*
lug. Agr. Eliseo Polanco*
log. Agr. Salvador Oseguera*

1. INTRODUCCrON

El desarrollo de una enfermedad depende de la existencia de suficiente

inoculo, tejido hospedante y de condiciones favorables. Mientras las tres

coincidan, se suceden nuevas infecciones con mayor 0 menor frecuencia. En

las epocas en que faltanlas condiciones ambientales adecuadas, aun en pre

sencia del inoculo y del huesped, el patogeno entra en una etapa pas iva limi

tando su capacidad de causar dano.

El conocimiento de las epocas del ano en las cuales el cicIo biologico

de un organismo se lleva a .cabo can mayor 0 menor frecuencia 0 rapidez, es

de vitalimportancia para determinar los meses del ana en que el patogeno se

multiplica aceleradamente y la enfermedad alcanza niveles epidemicos altos;

10 anterior se observa cuando el Per!odo .de Generacion es corto. Por 10 con

trario. Per!odos de Generacion largos coinciden con los meses del ano en que

los niveles de infeccion de la enfermedad son bajos.

Los Per!odos de Incubacion y Generacion de Hemit~ v~tatnix son afec

tados por varios factores v~g •• temperatura, precipitacion. origen de culti

var. raza del patogeno. etc., coincidiendo los investigadores en considerar

a la temperatura como el factor mas importante.

* Investigadores Instituto Hondureno del Cafe.
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En vista de la relacion aparente entre la temperatura y la duracion del

Perfodo de Gerteracion de Hemiteia v~~~, se considera de Mucha importan

cia el disponer de una ecuacion que relacione la temperatura con la duracion

de los Perfodos de Generacion que nos permita calcular el tiempo que demora

en multiplicarse elhongo dependiendo de la epoca del ana, y que los mismos

coincidan con los datos observados en el campo.

El objetivo del presente trabajo fue estudiar el Perfodo de Incubacion

y Generacion de Hemiteia Vahtatnix Berk y Br., agente causal de la Roya del

Cafeto y su relacion con la temperatura, principalmente, y la precipitacion

.eri t r e s zonas cafetaleras de Honduras.

2. MATERIALES Y METODOS

E1 estudio se realizQ en el Centro Experimental La Fe, Depto. de Cortes;

Centro Experimental Los Linderos, Depto. de Sta. Barbara y en Marcala, Depto.

de La Paz, situados a 750, 1,100 y 1,200 m.s.n.m., con precipitaciones anua

les de 3453, 1759 y 1340 mm, respectivamente. En las tres zonas el estudio

se inicia en febrero de 1982 y finaliza en enero de 1983, utilizandose plan

tas de apraximadamente 8 meses de edad de la variedad Caturra, mantenidas en

balsas de polieti1eno.

A principios de cada mes se tamaban 10 plantas, y en cada una se inocu

laban das hajas fisiolagicamente maduras, las hajas inoculadas eran marcadas

adecuadamente y las restantes hojas de la planta servfan como testiga. La

inoculaci6n consistfa en depositar can gotero en el enves de cada hoja 4 go

tas de una suspension de uredosporas de Roya (1 gr/litro de agua destilada),

uredosporas que eran colectadas en capsulas de gelatina del raspado de pustu

las esparulantes no necroticas de hojas colectadas en el campo. Las plantas

despues de inoculadas eran asperjadas con abundante agua, sin lIegar al escu

rrimiento, y luego colocadas en una camara hGmeda de madera, con diseno simi

lar a una mesa invertida; en el fonda de la camara se colocaba papel periodi

co humedecido totalmente yseguidamente la camara era cubierta con plastico

negr o por 48 horas para inducir germinacian e infeccian exitosa. Pasando este
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per!odo , el plastico ·era removido ·y las plantas se dejaban expuestas al me

dio ambiente.

Las eva1uaciones se realizaron a partir deldecimo dia despues de la

fecha de 'cada inoculacien. EI Per!odo de Incubacion (PI) se definio como el

numero de di:as requeridos para que el 50% de las hojas inoculadas presenta

·r an los s!ntomas inicia1es tipicos de la enfermedad. y el Periodo de Genera

cion (PG) cuando el 50% de las lesiones presentaran masas visibles de uredos

poras. El Per!odo de Generacion registrado en cada mes fue relacionado con

la media de las temperaturas maxima y m!nima del per!odo respective por me

dio de analisis de regresi6n multiple. Los datos de temperatura fueron ob

tenidos de termemetros de maxima y minima instalados en las localidades en

estudio.

3. RESULTADOS Y DISCUSION

En los cuadros 1. 2 y 3 se presentan los Periodos de Incubacion y Gene

racian y las medias de las temperaturas maximas y minimas registradas por pe

riodo para cada zona. para los 12 meses que duro el estudio. El Per!odo de

Generacian varia considerablemente porzona. En la zona de La Fe (Lago de

Yojoa), oseila entre 29 dias en septiembre y 62 dias en abril; en Santa Bar

bara el per!odo varia de 29 dias en septiembre a 65 dras en diciembre, en

Marcala varie de 40 dias en julio a 80 dias en febrero. Se observe en gene

ral, que los Periodos de Generacian son largos en el verano (feb-abril), cor

tos durante el auge del invierno (mayo-sept.) y largos a finales del invierno

(oct-die).

Los periodos maximos de generacian registrados en los meses de febrero,

abril y diciembre posiblemente se deban a limitaciones de humedad y a los

extremos de temperaturas m8.ximas y minimasen estos meses; generalmente se

observe que a medida que las temperaturas maximas y minimas se distanciaban

entre si, el Periodo de Generacian tendia a ser mas largo y, por el contra

rio, a medida que se acercaban el Periodo de Generacian se torna corto (Cua

dra 4) .
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CUADRa 1. Perl0do de incubacion y generacion observados

y las temperaturas medias maximas y m!nimas,

para la zona del Lago de Yojoa; La Fe,

Cortes, Honduras. 1982

Pecha de
Periodo de incubacion y g~ Temperaturas medias

Lnocul.ac i.Sn
neracion observados en dias Macroclimaticas (OC)
P.I. (DIAS) P.G. (OlAS) Max. Min.

1- 2-82 36 45 22 , 9 13.9

1- 3-82 35 47 26,2 14,3

5- 4-82 45 62 26,1 15,4

4- 5-82 35 50 26,4 16,5

2- 6-82 32 41 27,1 18,2

2- 7-82 31 38 26,7 18,0

4- 8-82 23 30 25 , 8 18,0

6- 9-82 24 29 27 , 0 18,5

1-10-82 32 38 26,3 18,1

2-11-82 25 36 26,8 18,0

3-12-82 31 43 24 , 4 15,5

4- 1-83 33 42 22 , 6 14,1



- 113 -

CUADRO 2. Periodo de incubacion y generacion observados

y las temperaturas medias maxima y minimas,

para la zona de Santa Barbara, Honduras, 1982

Fecha de Periodo de incubaci6n y Temperaturas medias

inoculacion generacion observado Macroclimaticas (OC)

P. I- P.G. Max. Min.

3- 2-82 43 51 22,9 18 , 1

4- 3-82 53 61 26,9 16,8

5- 4-82 41 50 26,0 1 7 , 3

4- 4-82 37 45 24,7 18, 3

7- 6-82 25 32 2 3,2 17, 7

5- 7-82 26 33 23,1 18,3

5- 8-82 29 39 23 , 2 18 ,0

7- 9-82 22 29 23 ,0
':.- ...

18,5

7-10-82 30 39 21,3 17,5

5-11-82 29 39 21,1 17,1

7-12-82 53 65 24,0 18,5

6- 1-83 46 56 22,2 18,0
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CUADRO 3 . Per10do de incubacion y generacion observado6

y las temperaturas medias maximas y minimas ,

para l a zon a de Marcala, La Paz, Honduras,

1982

Fecha de
Per!odo de incubacion y Temperatura medias

inoculacion
Generacion observado Macroclimaticas (DC)
P.I. P.G. Max. ·Mi n .

3- 2-82 70 80 29,2 14.2

3- 3-82 55 63 28,8 13,8

3- 4-82 52 59 27,8 15,9

3- 5-82 41 48 27,2 17,1

3- 6-82 33 43 28,7 16,7

3- 7-82 31 40 26,0 18,6

3- 8-82 35 44 26,0 18,0

3- 9-82 37 47 26,1 16,3

3-10-82 39 50 25,8 15,5

3-11-82 45 57 25,3 14 ,5

3- 12-82 50 68 27,9 14,4

3- 1-83 66 78 26,0 14,5
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Los per!odos minimos de generacion registrados en los meses de julio y

septiembre se deben a las condiciones optimas de temperatura y humedad en

los meses del establecimiento definitivo de la estacion 11uviosa en las tres

zonas de estudio.

El deseenso de la temperatura y humedad en los meses de octubre a di

ciembre (finales del invierno) determina e1 incremento en 1a duracion de los

Periodos de Generacion. Periodos de Generaeion re1ativamente mas largos se

sueeden en los inicios del verano (enero-marzo). como resultado direeto de

(a) el retiro progresivo de las lluvias. (b) 1a oeurrencia de rangos de tem

peratura no muy favorables para e1 desarrollo delhongo y (c) 1a oeurreneia

de dias de mayor intensidad luminica. en comparaeiona los dias nub1ados de

fin de ano en los cuales el hongo puede todavia germinar y eausar infeceio

nes. Los extremos y rangos de temperatura (OC) maximos y minimos preva1e

eientes en los mayores y menores periodos de Generacion tambien variaron sig

nificativamente entre zonas (fig. 5). En La Fe los mayores periodos genera

tivos se observaron euando 1a temperatura maxima fue mayor que 26°C y 1a tem

peratura menor que 16°C; los periodos generativos menores ocurrieron cuando

la temperatura maxima y minima oscila entre 27 y 18°C; en Santa Barbara los

Periodos de Generacion mas altosse presentaron cuando 1a temperatura maxima

fue mayor 0 igual que 24°C y la minima menor que 18°C, en Mareala los perio

dos mas altos se observaron cuando 1a temperatura maxima fue mayor que 28°C

y la minima menor que 15°C; generalmente se observo que el Periodo de Genera

cion se torno mas largo cuando 1a temperatura maxima era mayor de 26°C y 1a

minima menor de 15°C; los meses que presentaron los Periodos de Generacion

mas cortos fueron junio, julio, agosto y septiembre en las tres zonas, meses

en los cua1es la temperatura oscilo entre 18 y 26°C; estos meses son consi-

derados como los mas importantes para el desarrollo de 1a Roya. pues es en

esta epoca que posiblemente oeurren los maximos inc~ementos de infeccion en

el campo segun Oseguera et a1 (5) y Reyes (8).

La duracion promedio y rango de la duraeion del Periodo de Generac{on

encontrado en Marcala fueron relativamente mas largos que los de las otras

zonas, debido a condicionesambienta1es rouY . par t i cu l ar es de la zona,



CUADRO 4. Precipitaci6n pluvial (rom) y Temperaturas Maximas y Mfnimas (OC) registradas .en las

zonas de La Fe. Cortes; Santa Barbara. Sta. Barbara y Marcala. La Paz. 1982-83

- .

lIIl ·R ·S Jl: S PRECIPITACION (mm. ) TEMPERATURA MAXIMA (XOC) TEMPERATURA.MINIMA (XOC)
La Fe Marcala .St a . Ba r ba r a 1:1 Fe Marcala Sta.Barbara La Fe Marcala Sta. Barba ra

-'" '""'* 51 .. _e~ S ._ _ 1 .1 . _ ±s::s: !Z!1U_wass:S:_!22 . C22 ::S::L1C2E_

Febrero 1982 193.9 51.9 39.62 22.9 29.2 22.9 13.9 14.2 18.1
Marzo 1982 52.6 30.9 52.32 2&.2 28.8 26.9 14.3 13.8 16.8
Abril 1982 156.6 20.7 28.19 26.1 27.8 26.0 15.4 15.9 17.3
Nayo 1982 285.7 251. 7 124.20 26.4 27.2 24.7 16.5 17.1 18.3
Junio 1982 463.8 341.2 353.06 27.1 28.7 23.2 18.2 16.7 17.7
Julio 1982 487.6 192.3 154.68 26.7 26.0 23.1 18.0 18.6 18.3
1\gosLo 1982 619.8 130.8 189.48 25.8 26.0 23.2 18.0 18.0 18.0
sept. 1982 512.4 181.9 233.93 27.0 26;1 23.0 l(~. 5 16.3 18.5
OCtubre 1982 337.0 111.2 304.54 26.3 25.8 21.3 18.1 15.5 17.5
Nov. ·1982 145.6 7.5 77.21 26.8 25.3 21.1 18.0 14.5 17.1
Die. 1982 104.9 7.0 105.41 24.4 27.9 24.0 15.5 14.4 18.5·
Boero 1983 -0- 14.3 75.43 22.6 26.0 22.2 14.1 14.5 18.0

.......

.......
0'
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especia1mente 1a temperatura. E1 tiempo transcurrido desde e1 aparecimiento

de los primeros sintomas (P. de Incubacion) y 1a produccion de esporas (P.

de Generacion) varia de 5 a 17 dias en La Fe. de 7 a 12 dias en Santa Barba

ra y de 7 a 18 dias en Marca1a; genera1mente los tiempos mas cortos regis

trados para las tres zonas, fueron observados en los meses que presentaron

Periodos de Generacion tambien cortos.

La asociacion y dependencia entre el.Periodo de Generacion y la tempera

tura maxima y minima .compr endi endo las tres localidades en estudio fue deter

minada utilizando el programa de regresion multiple SPSS. E1 analisis de va

rianza respective se da en e1 cuadro 8. donde se observa que existio diferen

cia estadistica a1 1% de probabilidad. E1 analisis de regresion establecio

1a ecuacion Y = 80.2 + 1.49 Xl - 4.21 X2, donde Y es el Periodo de Generacion

en dias y Xl Y Xz las medias de las temperaturas maximas y minimas respect i

vamente; considerandose como una primera aproximacion predictiva por tratar

se de una ecuacion preliminar obtenida de los primeros datos registrados de

un estudio programado a tres anos.

E1 periodo de Generacion observado y calculado con la ecuacion encontra

da, en comparacion con el periodo de generacion estimado por medio de 1a

ecuacion propuesta por Rayner (7) para las tres localidades, se da en los

cuadros 5, 6 y 7; de forma general seobserva que los periodos de Generacion

calculados con la ecuacion Rayner son relativamente mas bajos en relacion a

los encontrados en este trabajo y . a los estimados por 1a ecuacion de regre

sian descrita anteriormente; estos resu1tadospueden ser debidoposiblemente

a las condiciones climaticas especificas de nuestras condiciones, as! como a

1a razadel hongo que hasta e1 momenta de rea1izar esta investigacion todavia

no ha side identificada cientificamenteen nuestro pais; periodos de Genera

cion de H. V~~X Berk calculados por media de 1a ecuacion Rayner (7) han

resultado tambien re1ativamente bajos comparados con los observados en el

campo en estudios rea1izados por Moraes et a1 (4) y Kusha1apa y Martins (3) .
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FIGURA 2. _ FLUCTUACION ESTACIONAL DEL PERIODO DE GENERACION DE HBmileio vo,'olria S.,k .
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FIGURA 3 . .FlUCTUACION ESTACIONAl DEL PfRIOOO DE GENERACION Hem ile'a ~a$lalrilt Berk,
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CUADRO 5. Perfodo de Generacion observado (PG obs) y calculado

con la ecuacion Y = 80,2 + 1 . 49 Xl - 4.21 X2 (PG cal)

en comparacion con los perfodos calculados con la

ecuaci on propuesta por Rayner

Y = 90,61 - 0,448 Xl - 0,440 X2 (ER)

Marcala , La Paz, Honduras . 1982

Pecha de
.inocul.ac i Sn PG obs PG cal ER

3- 2-82 80 64 32

3- 3-82 63 65 31

3- 4-82 59 55 30

3- 5-82 48 49 30

3- 6-82 43 53 29

3- 7-82 40 41 30

3- 8 -82 44 43 30

3- 9-82 47 50 31

3-10- 82 50 53 32

3- 11 - 8 2 57 57 33

3-12-82 68 61 32

3- 1-83 78 58 33
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CUADRO 6 . Per10do de Generacion observado (PG obs) y calculado

con la ecuacion Y = 80.2 + 1.49 Xl - 4.21 X2 (PG cal)

en comparaci6n can los per!odos calculados con la

ecuacion propuesta por Rayner

Y = 90,61 - 0.408 Xl - 0,440 X2 (ER)

Campo Experimental La Fe. Cortes. Honduras . 1982

Fecha de
inoculacion PG obs PG cal ER

1- 2-82 45 56 36

1- 3-82 47 5 9 33

5- 4-82 62 54 32

4- 5-82 50 50 31

2- 6-82 41 44 29

2- 7-82 38 43 30

4- 8-82 30 43 29

6- 9-82 29 42 28

1-10-82 38 43 31

2-11-82 36 44 30

31-12-82 4 3 51 33

4- 1-83 42 54 37
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CUADRO 7. Periodo de Generacion observado (PG obs) y ca1cu1ado
con la ecuacLdn Y =: 80.2 + 1.49 Xl - 4.21 X2 (PG cal)
en comparaci6n con los periodos calculados con la

ecuacion propuesta por Rayner
Y = 90.61 - Ot408 Xl - 0.440 X2 (ER)

Campo Experimental Los Linderos. Sanfa Barbara,
Honduras. 1982 .

Fecha de
inoculacion PG obs PG cal ER

3- 2-82 51 38 32
4- 3-82 61 49 30

5- 4-82 50 46 31
4- 5-82 45 40 31

7- 6-82 32 40 31

5- 7-82 33 37 32

5- 8-82 39 39 32

7- 9-82 29 36 32

7-10-82 39 38 34

5-11-82 39 40 34

7-12-82 65 38 31

6 - 1-83 56 37 32

CUADRO 8. Analisis de varianza del analisis de regresi6n.
as oc i ando el Periodo de Generacion como

variable dependiente y la temperatura maxima y
minima como variables independientes; para las

tres zonas que comprendio el estudio.
Honduras. 1982

Fuente de
Variacion

Regresi6n

Residuo

** Significativo a l 1%.

GL

2

33

sc

2393,0

3442,5

eM

1196,5

104,3

F

11,46**
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CONCLUSIONES

.. . Los -Pe r Iooo s de Gener. ,,~ion mas cortos fueron encontrados en junio, ju

lio, agosto y septiembre, constituyendo estos meses la epoca cr!tica de

la enfermedad en el Lampo, ya que posiblemente es aqul' dondeocurren el

mayor ruime ro de Lrif e · ' tones exitosas por el hongo y el aumento signi£i

~ativo del potent'i al de in6culo.

l.a utiliz acion de La ecuacion propuesta por Rayner, se mostro inadecua

da para c a l cu l ar los Periodos de Generac Ldn de HemU.eA..a. Va.6.ta.tJt..i..x. Berk

v Br. por 10 que se sugiere utilizar la ecuacion: Y = 80,2 + 1.49 XI 

- 4 . 2 1 X2 que s e adapta mejor a las condiciones locales.

~ . 3 Es ne cesario determinar la raza de Hemil~ Va.6~X Berk y Br. exis

tentes en Honduras para que las futuras investigaciones tengan una

orientacion especlfica. tanto en estudios biologicos del hongo como en

trabajos de resistencia.
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PRODUCTIVIDAD DE DOS NlVELES TECNOLOGICOS

USADOS EN LA PRODUCCION DE CAFE EN COSTA RICA

Ing. Gerardo Hidalgo Uga1de*

INTRODUCCION

Como es ya conocido en Costa Rica. e1 esfuerzo rea1izado en investigacion de

campo y 1aboratorio ha permitido e1 disponer de una tecno10gia de produccion que

no solo determina sino que posibi1ita 1a alta eficiencia en 1a produccion de cafe

por unidad de superficie. No obstante esta incuestionab1e rea1idad. es necesario

e1 efectuar detenida y periodicamenteun ana1isis del costo de los componentes de

producci6n. para poder no solo guiar u orientar a los caficultores, sino para dar

e1 aporte del caso, cuando se trate de fijar 0 estab1ecer politicas re1acionadas

con 1a caficultura.

En los cuadros que se adjuntan se presentan los costos de producci6n por uni

dad de superficie con rendimientos de 57.40 fanegas por hectarea (40 fanegas por

manzana) y de 28.6 fanegas por Ra, (20 fanegas por manzana).

De este ana1isis se conc1uye que a pesar de 1a situacion actual de precio

del producto, 10 mas recomendab1e es e1 mantener una adecuada y racional inver

sion y atencion a1 cu1tivo.

* Sub-Director del Programa Cooperativo Oficina del Cafe - Ministerio de Agri
cu1tura y Ganaderia.
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CUADRO No.1. Costos de Produccion por Ha:

57.4 Fan/Ha

I. MANO DE OBRA

ACTIVIDAD UNIDAD COSTO / HA: $

LABORES JORNALES

Poda 6 21 .90

Arreglo Sombra 6 21 . 90

Pica de Ramas 6 21. 90

Aplic. Fung. y Nutrientes 9 32. 85

Aplic. Herb!cidas 5 18.25

Aplic. Fertilizantes 7 25 .55

ApLf.c, Calcio 1 3.65

Deshijas 8 29.20

Rondas 3 10.95

Desagiies - limpio 5 18 .25

lmprevistos 5 18.25

Sub-Total 61 $ 222.65

44.5 % cargas sociales 99.08

Recolecta 57.4 fanegas a $ 11.60 c/u 661. 20

TOTAL $ 982.90

NOTA :

Valor del Jornal $ 3.65

Ti po de cambio oficial $ 1.00 = ~ 43. 10
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CUADRa No . 2 . Costas de Produccion por Ha

II . MATERIALES

FERTILIZANTES CANTIDAD PRECIO CaSTO / HAA UNITARIO

18-5-15-6-2 330.00 Kg $ 0.21/Kg 69. 30

Nut r an 726.11 Kg $ 0.16/Kg 116.17

Carbonato Calcio 426 . 07 Kg $ 0 .02/ Kg 9.24

Sub-Total $ 194.71

B
Fungicidas y Nutri-
mentos Foliares

Arseniato de Plomo 1.44 Kg $ 3.95/Kg 5. 69

Kocide 101 8.61 Kg $ 4.74/Kg 40.81

Nu- Z 12.20 Kg $ 1.60/Kg 19.52

Polibor o 2.87 Kg $ 2.19/Kg 6.29

~u-Film 2 . 15 L $ 10.95/L 23.54

Urea 34.44 Kg $ 0.23/Kg 7 . 92

Almid6n 1.87 Kg $ 0.81/Kg 1.51

Sub-Total $ 105 .2 8

C HERBICIDAS

1- Glisofato 1 Ltr $ 23.23/L 23.23

Paraguat 4.31 Ltr $ 4.50/L 19.39

2.4 D 8.61 Ltr $ 2 .45/L 21.09

Humectante X 1.62 Ltr X $ 2.32/L 3.75

Sub-Total $ 67.46
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CUADRO No .3. Costos de Producci6n por Ha

RESUMEN DE MATERIALES

A- Fertilizantes $ 194.71

B- Fungicidas y Nutrimentos
Foliares $ 105 .28

C- Herbicidas $ 67.45

D- Imprevistos $ 36.74

Sub-Total s 404.16

III. OTROS CARGOS 0 GASTOS

Mantenimiento equipos $ 16.65

Transporte cafe $ 133.18

Administrativos $ 30.16

Otros $ 47.94

TOTAL $ 227.93

IV. GASTOS FINANCIEROS

Sobre $ 953.82

No incluye los 661.2 de la cosecha

(28 .5%)

$ 271. 83



- 132 -

CUADRO No .5 . Resumen de Costas / Ha

I . Mana de Obra

II. Materiales

III. Otros

IV. Gastos Financieros

TOTAL

$ 982.93

$ 404.16

$ 227.93

$ 271.83

$1. 886.85

Costa de 1 fanega $ 32 .86
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CUADRa No.6. Costas de Produccion por Ha: 28.6 Fan/Ha

MANa DE OBRA

ACT IVIDAD JORNALES COSTa I HA

Poda 7 $ 25.55

Arreglo sombra 10 $ 36.50

Pica de ramas 10 $ 36 .50

Aplicacion de Fungicidas y
Nut r iment os Foliares 4 $ 14.60

Aplicaci6n Herbicidas 4 $ 14.60

Limpia Manual 14 $ 51.10

Aplicacion Fertilizante 3 $ 10.95

Practicas conservacion de suelos 4 $ 14.60

Deshija 4 $ 14.60

Rondas 3 $ 10.95

Imprevistos 7 $ 25.55

Sub-Total 70 $ 255.55

44.5% cargas sociales $ 133 .70

Recolecta de 28.6 fanegas I Ha
a 11. 60 c/u $ 331. 76

TOTAL $ 700.96
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CUADRO No. · 7

CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

$ 0.21 Kg

COSTa

$ 86.94

B FUNGICIDAS Y NUTRlMENTOS
Foliares

Koci de 3 Kg $ 4.74 Kg $ 14.22

No-Z 4 $ 1.60 Kg $ 6.20

Poliboro 1. 5 Kg $ 2.19 $ 3.29

Adherente 0.5 Lts $ 10.95 $ 5.48

Urea 5 Kg $ 0.23 $ 1.15

Almidon 0.5 Kg $ 0.81 $ 0.41

Arseniato 0.5 Kg $ 3 .95 $ 1.98

SUB-TOTAL $ 32.93

C HERB ICIDAS

Par aguat 3 Lt s $ 4 .5 0 $ 13.50

2. 4 D 6 Lts $ 2. 45 $ 14.70

Humectante 1. 5 Lts $ 2.32 $ 3 .48

SUB-TOTAL $ 31. 68 .
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CUADRO No.8. Resumen Materiales

A- Fertilizantes $ 86.94

B- Fungicidas y
Nutrimentos $ 32.93

C- Herbicidas $ 31.68

D- Imprevistos $ 15.15

Sub-Total $ 166. 70

CUADRO No. 9

Ill. OTROS COSTOS

Transporte cafe fruta

Otros transportes

IV. GASTOS FINANCIEROS

(28.5%) sobre $ 635.44

No incluye los $ 331.76 de la cosecha

$ 66.36

$ 33.18

$ 99.54

s 181. 10



- 136 -

CUADRO No. 9

Resumen de Costa / Ha

I Mana de Obra

II Materiales

III Otros Gastos

IV Financieros

$ 700.96

$ 156.70

$ 99.54

$ 181.10

$ 1.148.30

Costa / Fanega $ 40.15

Participaci6n de los Rubros

Mana de Obra

Mate'dales

Gastos Financieros

Otros Gastos

61.04 %

14. 52 %

15. 77 %

8.67 %

100.00 %
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CUADRO No. 10. Participacion Porcentual de 'los Diferentes

Componentes en la Estructura Total de

Costos, en Dos Niveles de Produccion

Producci6n .
Fan / Ha

57.4 %

28.6 %

Mano
Obra

51.57 %

61. 04 %

Materiales

21. 99 %

14.52 %

Gastos
Financieros

14.32 %

15.77 %

Otros
Gastos

12.12 %

8.67 %

Total

100 %

100%

CUADRO No. 11. Analisis Economico de Dos Niveles deProducci6n

Producci6n

57.4

28.6

Ingreso
Bruto

3.099.6

1. 544.4

Costo/Ha

1. 886 .85

1.148.30

Ingreso
Neto

1. 212 . 75

396.10

Costol
Fanega

32.86

40.15

T .I.R

64

34.50

P.E.

34.94

21.26

Estimaci6n del valor de 1 fanega de cafe: $ 54.
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AVANCE INFORMATIVO SOBRE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

EN EL CULTIVO DEL CAFE BAJO LAS CONDICIONES DE LA

REPUBLICA DE GUATEMALA

Victor Manuel Garcia Urbina*

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIONES

El Servicio de Asis~encia Tecnica a la caficultura nacional se inicia

por primera vez por la Asociacion del Cafe-ANACAFE. en 1962. con el propasi

to de dar cumplimiento a sus objetivos legales. En tal sentido se han diri

gido esfuerzos para cambiar la caficultura ,t r adi c i onal ' de baja produccian.

por otra tecnificada que garanticemayor productividad.

AGn cuando el servicio no ha sido discriminatorio. durante poco mas de

19 anos (1962-1981). solamente aquellos caficultores de alto volumen de pro

duccion. receptivos. y con capacidad economica, pudieton aplicar tecnologia.

Cabe mencionar. que durante los primeros 6 anos del programa, su prpmocion

fue superior a la aplicacion de tecnologia •.. las razones son obvias. Poste

riormente, por varias razones. se hace estatico y aqui cabe senalar algunas

evidencias:

a) Durante esos 19 aiios se llego a cubrir a no ,mas de 400 fincas y s1

se cons1deran 50.000 unidades productivas en el pais, su cobertura

fue del 0.8%.

b) La aplicacion de Tecnolog!a riunca eubrio el area total en la mayo

ria de esas 400 fincas •

.* Jefe del Departamento de Asistencia y Cooperaci6n Tecnica. Subgerencia de
Asuntos Agricolas. ANACAFE.



- 139 -

c) La capacitacion no cump1io su objetivo~ por cuanto no se logro a

cabalidad que e1 caficu1tor continuara -por siso10- ap1icando los

sistemas de produccion adecuados.

d) E1 Extensionista perdio interes en ampliar BU servicio a ma~ pro

ductores y a mas area. Esta situacion Ie propicio element~R cOmo

dos y casi se convierte en administrador de las fincas qu~ 8sistia

y mas 1amentab1emente en algunos casos, actuo como caporal.

En otro orden, hubo otros factores limitantes~ dentro de los que

sobresale la comercializacion~ el incremento de los costos de pro

duccion~ falta de financiamiento, precios de venta bajos, etc., que

desestimulan al caficultor para tecnificarse.

Esa panoramica no es simplemente de negatividad~ pues el pats ha 10gra

do incrementar su produccion y mantener su calidad.

ANACAFE, para dinamizar el programa y hacerlo mas agresivo, en su cober

tura, en abri1 de 1981, la Honor?ble Junta Directiva en Resolucion No.

076-80/81, define una nueva politica de Asistencia y Cooperacion Tecnica di

rigida a atender grupalmente al pequeno caficultor. Can esta mistica, el

Programa se implementa e1 16 de junio de 1981~ (Resolucion J. D-100-80/81),

Y comienza a operar a principio del ana cafeta1ero 1981-1982 .

2. INTRODUCCION

Es 1a definicion de opciones de difusion y transferencia de tecnologia,

para lograr los mas altos grados de adopcion y aplicacion. fue necesario

identificar una serie de elementos: ecologicos~ sociales~ economicos, cultu

rales, distribuci6n de los caficu1tores, sistemas de produccion, etc. Al

concretar se produjeron dos componentes basicos, 1a regionalizacion de 1a zo

na cafetalera y 1a estratificacion de los productores, en funcion de 10 cua!

se distribuy6 e1 recursa humano-tecnico disponible.
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Como podra observarse en este trabajo. la transferencia tecnologica se

basaen diferentes medios para llegar al objetivo de capacitar a grupos de

personas a traves de unidades demostrativas. para que paulatinamente apli

quen la tecnologfa por si solos. hasta quedarse en la fase de seguimiento.

En sus dos anos de operacion. el programa ha side objeto .de afinamien

tos de diversa fndole. en respuesta a la dinamica intrinseca del cultivo y a

la situacion socio-economica de los caficultores. Las alternativas de pro

duccion que se ofrecen son de orden integral -se cubren las etapas del culti

vo. incluyendo el beneficiado humedo- por cuanto no es valido en cafe. ha

blar de un aspecto en particular como responsable unico dentro de la produc

cion.

Otro aspecto de capital importancia para el logro de los objetivos del

programa que merece relevancia en este capftulo. es el hecho de que toda de

mostracion de metodo, se realiza y debe realizarse en epoca opprtuna; No se

permite realizar actividades que hagan perder interes a los capacitandos.

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROGRAMA

En la transferencia de tecnologia. el tecn610go debe mantener presente

los objetivos especificos del programa. Con ello. su ubicacion y rendimien

to se ven favorecidos, por cuanto se obliga a profundizar mas en sus refle

siones y analisis.

Por otra lado, si el caficultor conoce estos objetivos. au receptividad

aumenta.

OBJETIVOS:

- Incentivar el desarrollo de la caficultura en zonas no marginales,

eco15gicamente clasificadas.

Ayudar al caficultor a producir mas por unidad de superficie y al me

nor costa posible.
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- No sembrar areas nuevas, para cultivar las ya existentes con mas efi

ciencia. Caficultura intensiva, no extensiva.

- Atender prioritariamente las areas nomarginales a nivel de finea.

- Interesar y capacitar al cafieultor en la adopcion y aplicaci6n de

tecnologia, que Ie permita un manejo integral de sus plantaciones,

para el lagro de producciones optimas.

Que el eaficultor use y maneje sus recursos. can mentalidad empresa

rial, para que la tecnologia -como factor de la produceion- Ie sea

rentable.

- Ca pa c i t a r los diferentes niveles operativos de las fincas, para 10

grar el desarrollo integral de-ambos;

- Desarrollar diferentes metodos de transferencia tecno16gica, que res

pondan a las necesidades e intereses de los caficultores y a las con

diciones de sus plantaciones.

- Que el caficultor mantenga la calidad de su cafe, mediante un eficien

te beneficiado humedo.

- Presentar alternativas de diversificacion, de subsistencia y/o econo

mica para el mejor uso del recurso suelo; en todo caso, con enfasis

en la sustitucion de cafetales y/o siembras interealadas.

4. REGIONAL IZACION

Este aspecto es basieo para el desarrollo de metodologias de trans fe

rencia, ya que el conocimiento de un area definida por el agente de cambio

Ie proporciona el instrumental neeesario para aetuar consistentemente y me

jorar cada vez su desenvolvimiento.

Los factores considerados para su delimitacion son:

a) Marginalidad ecologica del cultivo.

b) Distribucion de los caficultores segun estratificacion.
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c) Area cultivada.

d) Volumen de produccion.

e) Grado de tecnologia aplicada.

f) Infraestructura.

g) Situacion socio-economica de los caficultores.

h) Recursos disponibles de la institucion.

i) Otros

La interacci6n de los factores anteriores permite que el tecnico afine

criterios y aumente su creatividad para hacerse mas pragmatico y dinamico,

situaci6n que se produceparalelamente con la obtencion de los elementos si

guientes;

- Identifieac16n pl@nD ~gn el ~d10.

- Ident1flcacion dft lQ§ f3etg~e§ 3If@nami~g§ q"@ gb§tg@ultg~n l~ pro=
ducc16n.

- Tra~ladQ de los probl@m8ij m3§ §gbr@§~1.i@nt@§ 31 D@p3ft3mgni9 gg Ip~

vestigaei6n pa~~ l~ buoqu@da d@ §plu~t6n,

- Conoclmlento de laa Dace~ldDd@~ qu~ 4~tip.~n ~l 1ni@f@§ g@ l~§ ~afi~

cultore~ para cambiar RU~ 4ctityd~~ y ~dopt3f y ~plig9r tggfiPl~~t§,

- Defin1r metodoa ~impl#~ para 1# tf3n~f~r~n~ig t~c.nolo~~3J ijY@ §@§ff

~ap1doa, cpnai.stente~, OPQ~tUnD~ y g~pn6mlco§.

- Capacidad para elaborar paquftt~$ t~cno1.6~i~g§ cop.~~~ntg~ ~9P. l§ §i=

tuacion socio-ecQn6mica de lo§ ~t~eulto~~§ r l§~ ~§r§~t~~{~~ig§§ y

condiciones de sus caf~t8~n.

- ~f1namiento de c~iter1os para impl~nt~~ ad~~g~~nt~ ~~id§6~§ g~~

mostrativa~.

- Conoctmiento de 146 alterDBtiva. dediver~1fi~§~~Q4# §9P§i§t~~~~

y/o econOmica. para el mejor u.o del ~e~~~$p $ygl~ ,
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Conocimientos para desarro11ar permanentemente a nive1 de las unida

des demostrativas -sin improvisaciones- una capacitacion que respon

da a las necesidades e intereses de los caficu1tores agrupados.

- Capacidad para definir la frecuencia con que debe darse la asisten

cia y cooperacion tecnica a los usuarios del programa.

- Lograr que se produzca 1a irradiacion tecno1ogica de l a s unidades de

mostrativas y darle el seguimiento necesario.

- Capacidad para disenar sistemas que permitan recabar toda la informa

cion requerida. para la confeccion de documentos que muestren perma

nentemente los avances y alcances del programa.

La regiona1izacion que esta operando, se muestra en el grafieo 1.

Hay 7 "grandes" regiones. fraccionadas en espacios geograficos bien

definidos y cada uno corresponde a un teenico. Esta persona es la responsa

ble directa de 10 que ocurre en su espacio. Cada Regional tiene un Jefe en

cargada de dar apoyo tecnico-administrativo mediante una supervision perma

nente de orientacion.

5 . ESTRATIFICACION DE LOS CAFICULTORES

El volumen de producci6n de los caficultores es un elemento decisivo en

la adapt aci on y ap1icaci 6n de l os sistemas de produccion; en tal sentido , su.,
estratifica cion es de i mperiosa necesidad. Para el caso de Gua t emala , se

definen tres· estratos:

- Pequenos caficultores: eon producci6n individual de hasta 500 qq per

gamino.

- Medianos caficu1tores: can producci6n individual de 501-2000 qq per

gamino.

Grandes caficultores: con producci6n individual arriba de 2001 qq

pergamino.
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En este capItulo cabe apuntar que la capacitaci6n grupal en los estra

tos citados, estriba fundamentalmente en que para los pequenos se capacita

a los propietarios y, en los medianos y grandes, a los diferentes niveles

operativos de las fincas. El estrato de pequenos alcanza un 80% del total

de los caficultores.

6. DESARROLLO DEL SISTEMA

En el cultivo del cafe, las practicas culturales se ejecutan en orden

cronologico de acuerdo al crecimiento de la planta, en este trabajo la des

cripcion de sus e tapas s eguira un orden l ogico secuencial.

6. 1 Reconocimiento Integral del Area

Esta actividad l a de sarroll a cada t ecnico y aun cuando no se detie

ne en estudios de mucha profundidad, puede decirse que se aproxima bas

tante a un perfil de area, que lepermite entrar de inmediato en un

proceso de investigacion-accion, altamente positivo.

A grandes rasgos se anotan caracterizaciones del area:

a) Infraestructura de acceso a 1a comunidad.

b) Potencial de produccion del area (incluye e1 conocimiento de

1a marginalidad ec010gica y economica) .

c) Densidad de caficultores y area cu1tivada.

d) Condiciones socio-economicas de 1a comunidad.

e) Reacciones mas sobresalientes que se producen en e1 media cul

tural.

f) Estructura social para conocer el comportamiento de las perso

nas e integrar grupos afines (de amistad y trabajo).

g) Otros.
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6.2 Motivacion

La identificacion y definicion ya senalada, facilita a1 tecnico la

reunion mas iva de caficultores para motivarlos en la adopcion de tecno

10gra. Aqur, debe hacer uso de toda su habilidad para lograr que la

clientela Ie acepte.

Su grade de penetracion se da en funcion directa de como presenta

las bondades que el Programa de Asistencia y Cooperacion Tecnica ofrece

a1 caficultor y 10 que este espera de el, senalando con claridad la ne

cesidad de atenderlos en grupos. Posteriormente, el desarrollo de

charlas sobre temas especrficos de interes en ese momento; realizacion

de giras de observacion a fincas tecnificadas para mostrar resultados;

desarrollo de cursos teorico practicos, y otros, haciendo uso de mate

riales y equipo didactico idoneo para sus intervenciones, Ie facilitan

aun mas su penetracion.

Esta actividad, en primera instancia, Ie permite detectar el inte

r es que las personas manifiestan y simultaneamente a los posibles lide

res que Ie faciliten y ayuden -con su comportamiento positivo- a la in

tegracion de grupos.

Durante este proceso, que se estima no debe durar mas de tres se

siones, el tecnico auxiliado de los posibles lrderes -para ya hacerlos

participar- recoge i nf orma ci on sobre los asistentes para. ~isponer mas

adelante de elementos de referencia. Los datos a recabar son: nombre

de los participantes en cada sesion, procedencia, ocupaci6n (propieta

rio y/o empleados de fincas), area cultivada y produccion de cada uno.

6.3 Integracion de Grupos

Conc1uida la etapa de motivacion, se procede a integrar los grupos

con un numero de 10 a 25 personas, para que su capacitacion sea mas

participativa, facil, eficiente y penetrante. Aqur, la participaci6n
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activa del l ! de r es valiosa, para la caracterizacion de las personas

en funcion de sus condiciones economicas, socia1es, culturales, nece

sidades e intereses. Lo que en principio garantiza en cierta medida.

una estabilidad grupal. Definido el grupo, el tecnico desarrol1a su

primera sesion de trabajo. describiendo con claridad la metodolog!a a

desarro11ar para su capacitacion y la importancia de que ellos e1ijan

en definitiva, a 1a persona que Ie auxiliara en todo e1 proceso.

Tambien se recoge informacion individual que describa 1a situacion

eon que se inieia el grupo (nombre. area y produccion de cafe y otros

cu1tivos, si los tiene), para 10 que se usa un formulario, -en donde

ademas se anota la feeha y el nombre que identificara al grupo.

6.4 Capacitacion Grupal

En la transferencia de tecnolog!a se usan diferentes sistemas que

el tecnico ubica y desarrolla en el tiempo, segun las necesidades que

vaya detectando en el grupo. Lo ideal es que adem~s de su eapaeidad y

su habilidad para comunicarse, desarrolle sus temas oportunamente para

mantener el interes de las personas y lograr la consolidacion del gru

po. En terminos generales, la capacitacion a nivel de unidades demos

trativas es prioritaria. par cuanto es la mas efectiva. par ser el me

todo de ensenanza-aprendizaje mas participativo.

6.4.1 Unidades Demostrativas

Lospasos a seguir para su implementacion y desarrollo

con la participaci6n degrupo son:

a. Revision de los cafetales de las personas mas recepti

vas, 'amigables yean alguna capacidad economica para

aplicar el cambio.
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b. Definicion del numero de unidades demostrativas a ins

talar. su ubicacion estrategica y tipo de manejo a eje

cutar.

c. Lo ant er i or tambien se considera para semilleros y al

macigos.

d. Elaboracion de un perfil del cafetal seleccionado para

la parcela demostrativa.

e. Elaboracion de un Programa de Manejo de la Parcela De

mostrativa. que responda a las condiciones del cafetal.

Este documento debe contener cuatro elementos imprescin

dibles: Que hacer. Como hacerlo. Cuando hacerlo y Cuan

to cuesta hacerlo.

f . Discusion de los documentos de los incises ~. y ~ . con

todos los integrantes del grupe. El Programa de Mane

jo. conocido por los capacitandos y aprobado por el

propietario del cafetal. se convierte automaticamente

en el Programs de Capacitacion Grupal. a ese nivel .

g. Desarrollo de las demostraciones de metodo. acorde a

l as practicas culturales del cultivo . Cada demostra

cion se ej ecuta en tiempo oportuno; eh tecnico explica

su contenido , la justificacion del sistema elegido,

pone la muestra de la practica si es factible y luego

todos los participantes terminan de hacerlo. La dina

mf.ca, .en este momento, requiere de toda la habilidad

del tecnico, para mantener el fnteres grupal.

h. Demostraciones de metoda en semilleros y almacigos si

guen los mismos lineamientos. Pero :silas condiciones
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son ideales para elaborar semilleros y almacigos comu

nales. se logra una fuerte consolidacion del grupo.

i. Al finalizar una demostracion se entrega a cada parti

cipantes un resumen escrito e ilustrado.

j. Irradiacion tecnologica de la parcela demostrativa. Al

producirse, el tecnico debe dar el seguimiento adecuado

y oportuno, para su aplicacion cor r ect a en el ca fetal

del interesado.

k. Visitas de supervision a lasunidades demostrativas y a

las de irradiacion. Su frecuencia depende del comporta

miento del grupo. Al realizarse se deja constancia es

crita de 10 observado y recomendaciones concretas.

6. 4 . 2 Otros Metodos de Transferencia de Tecnologia

Como complemento a 10 anterior, para robustecer el

aprendizaje, mantener e incrementar la consolidacion del

grupo, se realizan otras actividades como:

a. Cursos tecnico-practicos, generales ' 0 parciales, sobre

caficultura, incluyendo beneficiado humero segun nece
. ,

sidades. Esto dirigido a un grupo 0 a representantes '

de varios grupos.

b. Demostraciones sobre beneficiado (con unidades moviles)

a los grupos de pequenos cafieultores.

e. Cursos generales a nivel regional para mayordomos y ea

porales (de fincas medianas y grandes) con duraeion de

15 dias. Posteriormente, a cada finea participante se
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Ie da e1 seguimiento necesario, para apoyar1e y asis

tir1e en 1a ap1icacion de tecnologfa.

d. Visitas de asistencia tecniea a unidades productivas

en fase de seguimiento y a aquellas quepresenten pro

blemas esporadicamente.

e. Giras de observacion para intercambio de experiencias

y/o demostraeion de resultados, para cua1quier estrato

de capacitandos.

f. Char1as especfficas sobre temas de interes actual.

g. Asistencia en remode1acion y/o contruccion de benefi

cios humedos a1 caficu1tor que 10 solieita.

h. Bo1etinestecnieos.

i. Circu1ares.

j. Atencion de consu1tas en oficina.

k. Otros.·

7 . LOGROS

Con au nueva £i10sof£a, e1 Programa de Asisteneia y Cooperaeion Tecni

ea recien cump1io sus dos anos de edad. En ese lapse detiempo, 1a decision

po1ftica de ANACAFE; e1 diseno de un programaeminentemente operativo de ac

ciones; e1 apoyo y superacion instituciona1; las eva1uaciones constantes

para asegurar su mareha; y e1 reconocimiento de sus 1imitantes, han .mejora

do su productividad capacitadora.

En ese orden sus logros son significativos, pero no conc1uyentes. Esa

condicion podra darse en e1 correr del tiempo y concretarse a medida que se
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consolide y alcance la madurez necesaria para lograr las metas de producti

vidad a nivel de cultivo.

A continuacion 10 que hasta octubre de 1983 se tiene:

7 . 1 Para Pequenos Productores

Etapa Introductoria: Los 10gros se consignan en el Cuadro No.1.

CUADRO No.1

CONCEPTO CANTIDi\D
1981-82 1982-83

INCREMENTO
(%)

REUNIONES DE MOTIVACION

Reuniones efectuadas 384 900 134.4

Caficultores participantes 5,853 14,870 154 . 1

Area cultivada de los

participantes (cuerdas)* 118,729 231,680 95 .1

produccion estimada qq.

pergamino 51,944 104,256 100.7

* Cuerdas: 625 varas cuadradas.
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CUADRO No.2

RESULTADOS OBTENIDOS CON PEQUENOS CAFICULTORES

CONCEPTO

ORGANIZACION DE GRUPOS:

CANTIDAD
1981-82 1982-83

I NCREMENTO
(%)

Gruposformados
Caficultores participantes
Area cultivada de los grupos

(cuerdas)

OPERACION Y MANEJO DE PARCELA:

DEMO STRATIVAS

Parcelas operad as
Area Demostrativa (cds . )
Producci6n almacigo (plantas)

PARCELAS DEMOSTRATIVAS CON CREDITO*

Parcelas operadas
Area Demos trativa (cds.)

IRRADIACION TECNOLOGICA**

Parcela de i r r adi ac i on
Area de Irrigaci6n (cds.)

210
4.240

86 .572

338
2. 996

580 .305

429
9.454

193.711

654
5 .800

3 .1 27 . 675

32
645

1.783
11.900

104.3
123.0

123.8

193.5
93.6

439.0

Lineal
Lineal

Lineal
Lineal

* Esta modalidad incluye la Asistencia Crediticia de BANDESA . El elemento agre
gada es. capacitar al usuario y al grupo en el manejo de su credito.

** Ver grafico 3.
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Para la consecucion anterior se realizaron las siguientes actividades:

CUADRO No.3

CONCEPTO
CANTID.,AD INCREMENTO

1981-82 1982-83 ( %)

DEMOSTRACIONES DE METODO:

- Hechura de semilleros 213 442 107 .5

Caficultores capacitados 3,173 8 ,840 178.6

- Hechura de almacigos 186 440 136.5

Caficultores capacitados 2,403 8,640 259.5

- Trazo y ahoyado 139 225 61.9

Caficultores capacitados 1,640 4,040 146.3

- Manej o de sombra 198 392 98.0

Caficultores capacitados 1,870 7,490 300.5

- Manejo de Tejido Productivo 180 460 155.5

Caficultores capacitados 2,692 8,000 197.2

- Deshijes de Podas 150 460 206.7

Caficultores capacitados 2,100 7,400 252.4

- Muestreo de suelos y foliar 181 355 96.1

Caficultores capacitados 2 , 094 s.oi r 139.3

- Fertilizacion y control fitosanitario
en almacigos 187 500 267.4

Caficultores capacitados 2.540 8.010 215.4

- Calibracion y manejo de equipo. de
aspersion (control fitosanitario) 111 252 127.0

Caficultores capacitados 1,850 4,435 139.7

- Fertilizacion 37 359 870.3

Caficultores capacitados 564 5,800 928.4
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CUADRa No.4

aTRAS FORMAS DE CAPACITACION GRUPAL

CANTIDAD
1981-82 1982-83

INCREMENTO
(%)

- Cursos Te6rico~practicos de ca-
ficultura general 52 67 24.8

Caficultores capacitados 1.919 3.945 105. 6

- Charl a s sobre temas espec1ficos 332 621 87.0

Caficultores capacitados 4.803 11.500 139.4

- Giras de observacion US 245 113.0

Caficultores capacitados 1.269 3.920 209.0

- Cursos especfficos de beneficiado 3 200.0

Caficultores capacitados 35 105 200.0
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CUADRO No.5

LOGROS CON FINCAS MEDIANAS Y GRANDES

CONCEPTO

- Parcelas demostra t ivas

Area demostrativa (cds . )

- Plantas de almacigo

- Demos t r a c i one s de metoda

Personas capacitadas

- Cursos para Mayor doma s y Caporales

Personas capacitadas

Fincas pa rt icipantes

- Beneficios

Obras nuevas

Obras remadeladas

Estudios entregados

CANT IDADES
1981 1982

140

12, 046

2.787 , 650

1,120

800

7

157

146

9

9

41
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En e s t e estrato de caficultores (medianos y grandes) , se ha principia

do a instalar y a manejar "Parcelas Demostrativas Vitrinas lf
• Ya se tiene

en las Fincas "EI Capetillo" 'en Alotenango, Sacatepequez ; y "San Jose Valen

tonI! en Villa Canales. Guatemala. En la primera se tienen 14 parcelas de

1.600 cuadradas cada una; cada parcela representa un diferente sistema de

manejo 0 renovacion ode cafetales. incluyendo una parcela testigo (manejo

tradicional); todas separadas por un surco de borde que tota1mente fue eli

minado. En la segunda finca se tiene 6 parcelas que corresponden a 6 trata

mientosdiferentes. Con cada tratamiento se toma informacion sobre inver

sion y produccion. cada ano. para determinar Ia re1acion costo-beneficio.

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Las act ivi dades que se r epor t an en el Cuadro No.6. s on parte f undamen

tal del proceso de transferencia de tecnologia, ya como apoyo y/o complemen

to de sus diferentes metodos desarrollados para todos los caficultores aten

didos .

CUADROS No.6

CONCEPTO

- Diagnostico de Parcelas Demostrativas

- Programa de manejo de Parcelas Demostrativas

- Visitas de Supervision de Parcelas Demostrativas

- Visitas de Asistencia Tecnica a fincas (proposi-
to resolver consuitas)

- Recomendaciones tecnicas emitidas como consecuen
cia de las visitas

- Circulares enviadas

- Consultas atendidas en oficina

CANTIDAD
1982 - 1983

488

550

3,810

988

3.010

5.522

6,580
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8. PROYECCION DE LOS LOGROS

En la medida que avanza el desarrollo del programa, la irradiacion de

las unidades demostrativas se hace cada vez mayor. El caficultor, al cono

cer los incrementos significativos de produccion, que genera la aplicacion

de tecnolog!a, principia a ponerla en practica con convencimiento admirable.

En el segundo auo, con el ensayo de produce ion de las podas, se obtuvo

una irradiacion can 1,783 parcelas y un area de 11,900 cuerdas. Esto signi

fica que en funcion de parcelas, se logro un 427.5% de incremento y a nivel

de area un 297%.

Con la irradiacion, la dinamica grupal requiere de mucha habilidad para

su manejo por parte del tecn6logo, quien debe supervisar eficientemente para

evitar errores en la aplicacion de los sistemas .

9 . OTRAS CONSIDERACIONES

En este capitulo se pretende enmarcar todas aquellas actividades. carac

teristicas y condiciopes, que siendo un tanto ajenas al caficultor. han per

mitido un avance consistente del programa y que desde ya aseguran un alcance

de significancia nacional.

a) La experiencia acumulada en transferencia de tecnologia a traves de

21 auos. permite presentar al caficultor sin improvisaciones. siste

mas de producci6n congruentes al ambiente fisico, bio16gico. social ,

cultural y economico. tanto de el como del cultivo del mismo.

b) La Asociacion Nacional del Cafe -ANACAFE- cada vez cobra mas con

ciencia en el enfasis y apoyo que debe darse permanentemente al pe

quenp productor. Sin perder sus objetivos de .dimension nacional.

el programa de Asistencia y Cooperacion Tecnica, esta disenado -y

de hecho cubre a los medianos y grandes- para todo el Universo Ca

fetalero.
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c) Se da el apoyo y la supervision que ladinamica del programa exige

en forma permanente.

d) La metodolog1a de accion -que cada vez se afina mas- permite opti

mizar los recursos f1Sicos y hurnanos-tecnicos que la instituci6n

posee.

e) Un eficiente. oportuno y constante intercambio tecnologico de los

tecnicos en cada Regi6n y entre regiones, mas el proceso de inves

tigacion-accion, ha permitido realimentar e1 sistema.

f) Asegurar el desarrollo del programa mediante eva1uaciones continuas.

Accion que se da a nivel detodos los estratos jerarquicos.

g) Capacitaci6n del personal tecnico . cubriendo todos los aspectos que

convergen a1 cultivo.

h) Seleccion de personal idoneo. Se enfatiza principalmente 1a capa

cidad y vocacion profesional.

i) Una aportaci6n cooperativa del PROMECAFE.

j ) Recursos existentes:

- 23 oficinas

1 Jefe de Departamento

1 Asistente Tecnico

7 Jefes Regionales

1 Tecnico en beneficio

- 28 Tecnicos Regionales
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Personal de Apoyo:

2 Secretarias

- 22 Secretarios-auxiliares de campo

1 Dibujante

k) Otros

10. CONCLUSIONES

a) EI sistema de transferencia de tecnologfa grupal es el que permite mas

cobertura y es el mas rentable a 1a Institucion. Provoca y exige dina

mismo de todo orden y ante todo concientiza al capacitando sobre que

debe llegar a 1a aplicacion de los sistemas de produccion, va1iendose

de si mismo.

b) E1 sistema ob1iga al tecnico a reflexionar, analizar y usar 10 mejor

posible su habilidad, mantenerse al dia en todos los aspectos que a1i

menten su capacidad y vocacion. y a poner de manifiesto su propia

creatividad.

c) Este t ipo de transferencia, hace que el tecn6logo comprenda que no es

el solo quien debe resolver un problema en particular. Por el contra

rio, Ie convence que su tarea principal es determinar y comunicar las

reglas 0 elementos de juicio para resolverlo y dejar al capacitando el

mas alto grade de decision para su implementacion.

d) La capacitacion grupal garantiza cobertura y por su dinamismo define y

produce eficientes factores mu1tip1icadores del sistema.

e) En e1 proceso de generaci6n-validacion-transferencia-adopci6n-aplica

cion de tecnologia, es de capital importancia accionar en equipo. La
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consistencia y consolidacion del sistema, se da en funcion directa a la

coordinacion entre investigacion, capacitacion, div~lgacion y extension.

f) El sistema requiere de un equipo tecnico idoneo, capacitado, con voca

c ion y buena voluntadpara provocar los cambi os que la t ransferencia

conlleva . Es tas condici ones Ie ha cen mejorar sus f unc i ones de estudi o,

asesorfa y animacion.

g) El sist ema ha permi t i do de f i ni r can claridad que l a tecnologia no re

suelve el problema economico de los muy pequeuos caficultores, tipifi

cados como aquellos cuya subsistencia sebasa en ingresos par concepto

de salarios y otras actividades ajenas al cultivo.

h) La t r ansfer enci a de tecnologi a gr upa l no permite i mpr ov isaci one s.

i) El sistema es aplicable -aunque con algunas limitaciones- a cualquier

zona.

11 . RECOMENDACIONES

a) Paso previa obligado es la capacitacionteorico-practica del futuro ex

tensionista en tareas propias y conexas de la Transferencia de Tecnolo

gfa a nivel gr upal.

b) Adaptar en cada uno de los parses las premisas basicas de estesistema

de Transferencia de Tecnologfa a nivel grupal.

c) Implementar programas pilato sabre Transferencia de Tecnologfa a nivel

grupal segGn cara~teristicas regionales dentro de cada ~afs.

d) Evaluar bajo tales condiciones el sistema tradicional versus trabajo a

nivel grupal.
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EPIDEMlOLOGlA DE LA ROYA DEL CAFETO

EN EL SOCONUSCO, CHIAPAS, MEXICO

J. Ignacio Pliego Tamayo*
Porfirio Ponce DJ:az*
Victor Manuel Sernas M.*

1. INTRODUCCION

La Roya del Cafeto se detecto por primera vez en Mexico en la region

del Soconusco, Estado de Chiapas, a mediados de julio de 1981.

Para agosto de 1982 la enfermedad ya se habl.a diseminado en poco mas de

2, 600 predios que en f ormaeonjunta tienen 26,200 hectareas eultivadas con

caf e .

2 . MATERIALES Y METODOS

Con la finalidad de empezar a estudiar el comportamiento de la Roya en

esa region, se seleeciono un cafetal en la Finea Dona Maria, Municipio de

Tapachula. Chis., a una altitud de 400 m.s.n.m., variedad Bourbon, de 12

anos de edad y distancia de plantacion 3 x 2 m. La sombra esta constituida

por arboles de diferentes especies, predominando la lnga (C~p~ot co~teno) .

La distancia de plantaci6n de la sombra no esta definida.

Para el estudio se marcaron 12 cafetos y en cada cafeto 2 ramas con 10

hojas cada una .

Mensua l me nt e se tomaron datos sobre el numero de hojas sanas y numero

de hojas infectadas por Roya.

* Ingenieros Agronomos. Investigadores del Instituto Mexieano del Cafe.
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Por otra parte se registro, el numero de hojas cafdas por efecto de la

Roya, as! como por otros agentes.

Los datos fueron tornados los dras 24 de j ul i o, 20 de a gos to , 22 de se

tiembre, 22 deoctubre, 19 de noviembre de 1982, 14 de enero, 11 de febrero,

3 de marzo y ' 14 de abril de 1983.

3 . RESULTADOS

Los resultados de este trabajo se muestran a continuacion:

CUADRO No.1

Indice de Infeccion de Roya del Cafeto

en la Finca Dona Maria, Municipio de

Tapachula, Chis.

ANa MES
NUMERO DE HOJAS INDICE DE

TOTAL INFECTADAS INFECCION

1982 Julio 240 95 39.6

Agosto 236 121 51.2

Setiembre 145 86 59.3

Octubre ' 72 40 55.6

Noviembre 36 22 61.0

1983 Enero 17 9 53,.0

Febrero 12 8 66 .0

Marzo 3 3 100 . 0

Abril a 0
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GRAFICO 1

CURVA EPIDEMIOl.OGICA DE l.A ROYA DEL CAFETO EN l.A RHeA DONA MARIA
MUNICIPIO DE TAPACHUl.A, CHI S.
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CUADRO No.2

Defolacion Causada por Roya y otros Agentes

en la Finca Dona Marra, Municipio Tapachula, Chis .

ANO MES
HOJAS ·CAI DAS POR
ROYA OTROS

FACTORES
TOTAL

1982

1983

Julio

Agosto

Setiernbre

Octubre

Noviembre

Enero

Feb r e r o

~arzo

Abril

o

4

67 -

59

26

18

4

9

3

o

a

24

14

10

1

1

o

o

o

-4

9 1

73

36

19

5

9

3
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GRAFTeD 2

DEFOLIACION CAUSADA POR LA ROYA Y

OTHOS AGENTES.
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CUADRO No.3

Porciento de Defoliacion Acumulado en la

Finca Dona Maria, Municipio de Tapachula, Chis.

ANa MES
PORCENTAJE DE. DEFOLIACION (1) TOTAL
paR ROYA OTROS AGENTES

1982 Julio 0.0 0.0 0 . 0

Agosto 1.7 0.0 1.7

Setiembre 29 . 6 10 . 0 39. 6

Octubre 54.2 15.8 70.0

Noviembre 65 . 0 20.0 85. 0

1983 Enero

Febrero

Marzo

Abril

72. 5

74.2

77.9

79. 2

20.4

20.8

20.8

20.8

92 . 9

95.0

98. 7

100.0

(1) Obtenido acumulando en cada fecha de registro, los datos anteriores y
dividiendo entre 240 hojas.
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CUADRO No.4

Defol iaci6n Mens ual Causada par Roya del Cafeto

en 1a Finca Dona Maria, Municipio Tapachula, Chis .

ANO

1982

1983

MES

Julio

Agos t o

Set iembre

Octubre

Noviembre

Enero

Febrero

Mar zo

Abril

% DE DEFOLIACION

0.0

1.7

27.9

24.6

10.8

7.5

1. 7

2.0

1.3
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GRAFICO 3

PORCENTAJE DE DEFOLIACION CAUSADA POR LA ROYA DEL CAFETO
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4 . CONCLUSIONES

Las conclusiones de este trabaio son:

a) Durante 1982 el mayor porcentaje de hojas infectadas por la Roya

del cafeto se observo durante el perlodo julio a octubre.

b) Durante e l periodo de julio de 1982 a enero de 1983 f ue cuando

ocurrio la mayor ca i da de hoj a s causad a por l a Roya del cafeto.

c ) En los meses de enero a abri1 de 1983 el porcentaje de ho jas enfer

mas de Roya di s mi nuy6 considerablemente.

d ) De f eb r e r o a abril de 19831a caida de hajas causada por Roya dis

mi nuy6.

e) La defoliaci6n por causas ajenas a 1a Roya se presento unicamente

en los meses de setiembre ·8 noviembre de 1982.

f) La defoliacion causada par 1a Roya de l Cafeto de agosto de 1982 a

abr i l de 1983 a1canzo un porcentaje acumulado de 79.

g) Los meses de set iembre a noviemb re de 198 2 presentaron el mayor in

cremento de defo liac ion.

Can el proposito de enriquecer los resultados anteriores, a part ir de

marzo de 1983 se ha determinado mensua1mente e1 % de hojas infectadas por

Raya de l Cafeto en 5 predios localizados a diferente a ltitud.

Los resultados abtenidos se resumen en el cuadro No . 5 en el que se

aprecia que de mayo 8 agosto el lndice de infeccion se mantuvo muy por aba

jo del nivel en que puede afectar 1a productividad del cafeto, de acuerdo a

investigaciones de palses que ya tienen anos de convivir con la enfermedad.
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En los trabajos anteriores, es importante observar que el pica de la

curva en 1982 ocurrio en el mes de agosto mientras que en 1983 se present6

en setiembre. Lo anterior guarda una relacion directa con la epoca en que

se inici6 el periodo de lluvias en cada ano; en 1982 fue en abril y en 1983

fue en mayo .



CUADRa No.5

Parcentaj e de Hojas I nfec t ada s par Raya del Cafeto

1983

- - - - - - - - - -- - _ ._---_.._..__.- ' . .__._ . ----_ .- _ .- - --- ---- -

- - ----- --- --- ----- - - ---- - _._---- _ ._ . ._------_.
SETIEMBREPREDIO ALTITUD

m.s.n.m. MARZO ABR IL
MES ES Y % DE HOJAS ...:I:.:.N:..=.F.::;E..=.CT.=..:A;..:.:D=:.A.;.::S=-- _

MAYO JUNIa JULIO AGOSTO

s . J ose Nexapa 580 20 . 8 9. 8 6.0 7. 3 8. 9 16 . 3 51.9 """-...J
.p-

I

s . Jeronimo 720 15 . 8 4.6 2.8 4.8 8 .3 7. 6 13.8

Palmira 540 16. 7 2 . 4 4.3 4.7 3.8 17.3 30.4

Monterrey 340 30 . 4 25 .8 24.7 14. 8 21.1 24 .7 48 . 0

El Eden 710 44.5 42.6 41. 9 49.4 52.6 56.5 67.8

M

_ ._-- - - _._.._._- - - - - - -

25.6 17.0 15.9 16.2 18.9 24.8 42.4
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EVALUACION DEL EFECTO ENZlMATICO DEL RONGO V~~

hemLt~e SOBRE LA Hem~~ va~tatnlx B~~ &B~.

INCI TANTE DE LA ROYA DEL CA FETO*

Guillermo A. Garcia E.**

1. INTRODU CCI ON

La roya del cafeto producida por el hongo Hemit~ VaA~ ha sido

en los ultimos doce anos uno de los problemas mas importantes que la cafi

cultura de Latinoamerica haya tenido que soportar. Especial mencion debe

hacerse a aquel los paises que como Guatemala basan su econom!a en rubros co

mo la caficultura.

La busqueda de alternativas que alivien 0 resuelvan el problema fitosa

nitario que se plantea, es una actividad prioritaria dentro de los programas

nacionales de investiga cion. Por ello, dentro del campo del Control 8iolo

gi co el uso de microorganismos de accion predatora sobre e l H. v~~

constituye un punto de apoyo en estos trabajos. tal el caso espec1 fico del

uso de V~~ h~eiae cuyos efectos han mostrado ser prometedores

contra la roya del cafeto.

El presente trabajo pretende evaluar el efecto enzimatico del hongo V.
hem~eiae sobre el ~ v~tatnlx baj o condi ciones de invernadero como una al

t er na tiva previa a su eva l uacion en el campo hacia dond e se proyecta el be

nef icio final de l os resultado s ob ten idos .

* Art!culo basado en los datos que se presentaron como trabajo de t esis.

** I ngeni ero Agronomo de la Comision Roya del Cafeto. Departamento de Investi
ga ci on .
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2. OBJETIVOS

General

Obtener alternativas de control mediante e1 uso de enzirna del hongo

V~ hemilw e. .

Especfficos

- Deterrninar el efecto degradante causado por 1a enzima del hongo ~

he.mile.iae. sobre el desarr ollo de 1a r oya del cafeto en cond i ci one s

de invernadero .

3. MATERIALES Y METODOS

- 20 plantas de cafe variedad Caturra de 9 meses de edad

1 invernadero rustico

1 termometro de maxima y mi nima

atomizador manual

pipeta de 5 mI.

1 pi peta de 1 mI.

1 Er lenmeyer de 250 cc .

1 galon de agua dest ilada

1 rnangu er a perforad a

1 pliego de poliet i leno obscuro

1 litr o de la soluc ion Buffer conteniendo 1a enz irna

1 li t r e de 1a se1ucion Buffer sola
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Ei presente trabajo fue hecho bajo condiciones de invernadero a una al

titud de 390 metros sobre el nivel del mar y entre rangos de temperatura de

19 y 31 grados centrgrados, inoculando con Roya 20 plantas de la variedad

Caturra de 9 meses de edad por el metodo de contacto (union de una hoja sa

na con una enferma), y los primeros srntomas de infeccion se mostraron a los

35 dlas.

Una vez infectado el material, se aplieo 1a solucion conteniendo la en

zima del hongo ~ hemil~e con atomizadores manuales (7), en tres coneen

traeiones (Buffer + enzima) una al 100%. otra diluida con agua destilada al

50% y una ultima al 25%.

Las 3 diferentes eoneentraciones de la solueion se inocularon una sola

vez, sobre e l enves de las hojas. Para medir el efecto de los tratamientos

se utilizo un diseno comp1etamente al azar con 4 tratamientos y einco repe

ticiones, dejando un testigo absoluto.

Los faetores en estudio fueron roya activa presente. roya necrosada

presente, roya activa carda y roya necrosada carda. Todas elIas expresadas

en porcentajes de area foliar (3) y eva1uadas a traves de la metodologia

del cafeto acumulativo del areabajo 1a curva (2 ).

De cada repeticion se tomaron 5 h6jas con roya para el estudio de los

faetores y variables de respuesta, cada s i et e dras, para hacer un total de

diez lecturas. En una siguiente etapa y siguiendo el mismo procedimiento

anterior, se evaluo la solucion Buf fer sola para determinar sin lugar a du

das e l e fecto independiente de esta.

4. RESULTADOS Y DISCUSION

Los resultados obtenidos se describen en los cuadros y gfaficos adjun-

tos.

De aeuerdo a la metodologfa de analisis sobre el efecto acumulativo de

la enfermedad y como muestra el analisis de varianza, se puede observar que

hay un efecto degradante sobre el H. V~~.
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Los r esul t a dos sugieren que el efeeto es produeido por la aeeion de - la

soluei6n extractora que est' cons t i .tuida por i c i do b6rieo y borax, y no por

la enzima de l hongo. El Bora en sus formas de icido y sal es pues quien

ejeree 1a aceion degradante observada.

Can base en observaciones en el trabajo, se encontr6 que e1 elemento

Boro tiene una aceion f ungi c i da sabre 1a Hemiteia Va6tatnix , 10 qu e abre po

sibilidadesde investigaci6n en este c ampo .

5 . SUGERENCIAS

Dada l a i mpor t anc i a que estos resultados tienen en el control de 1a en

f er medad , roya del eafeto, se sugiere eontinuar investigando el efeeto del

Boro como una alternativa de control.
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CUADRO No.1

Evaluacion Enzimatica en Roya del Cafe

ANA LISIS DE VARIAN ZA AL IRRESTRICO AZAR

FUENTE DE VAR. G.L. ! S.C. C.M. F

!,
i

3 0.3434 0.1145 12.282Tratamientos i

Error I 16 0.1491 0.0093
I
I

Total 19 0.4925

D.M.S. 0.0432 C.V. 22.09% MEDIA 0.44 ROYA ACTIV .

TRAT . MEDIA ROYA ACTIV. Ft

4 0 . 6534 0.05

3 0.4168

2 0 .3728 3.24

0.3054
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CUADRO No.2

Evaluacion Solucion Buffer en Roya del Cafe

ANALISIS DE VARIANZA AL IRRESTRICO AZAR

FUENT F.. V,"R. C.M. F

Tr a t amien tos

Error

Total

3

16

19

0.1620

0.1348

0.2968

0.0540

0.0084

6.408

D.M.S . 0.0411 C. V. 16 . 44% MEDIA = 0.56 ROYA ACTIV.

TRAT. MEDIA ROYA ACTIV . Ft

4 0.6996 0.05

3 0.5732

2 0.4878 3.24

1 0. 4732
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ESCALA PARA EVALUAR EL % DE AREA AFECTADA

POR ROtA EN ROJAS DE CAFE

Roj as de cafe de 50 em. can lesiones de ROYA

de varios t amafios (1 , 3 " 5, 7 y 10% del total

de l area foliar )
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DIAGNOSTICO DE LA ZONA CAFETALERA AFECTADA POR LA

HELADA EN EL CANTON LOS NARANJOS, MUNICIPIO DE JUAYUA,

DEPARTAMENTO DE SANSONATE, EL SALVADOR 1982

Mario Er ne s t o Alvarado*
Roberto Lazo Kreitz*
Saul de Jesus MilIa Flor*

1. INTRODUCCION

EI Valle de Los Naranjos, en EI Salvador es una zona que impronos tiea

blemente r egistra deseensos de t emperaturas que aleanzan y superan el punto

de congelation, eau sa ndo severos danos a las plantaciones de cafe , 10 eua l

sueedio e l 21 de marzo (1983) , a leanzando una temperatura de _6° C. El pre

sente estudio interrelaciona l os f a e t ores el i ma t i eos, agronomicos y socioe

conomi eos de l a zona, con e l objeto de obtener un completo conocimiento de

ella y de esta manera determinar la f or ma de proteccion del cultivo 0 de su

sustitucion par atras que to l eren 0 escapen el fenomeno y que sean de i gua l

o mayor r entabi1idad que e1 cafe .

2 . METODOLOG IA

La metodalogia utilizada es e s enci a lmente el de perfil de a rea, donde

se consideran tres determinantes (f is i co natura l es, tecnico cientlf i co y

soeioeconomicas), como los componentes de l diagnost ico, ademas se analizan

los factores de eomereializacion que podrlan inc idir en las a lternativas

* Ingenier os Agron6mos del Departamento de Economia Agricola ISIS-MAG de El
Sal v ador .
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propuestas. la informacion es recopilada por medio de fuentes secundarias

(bibliograficas), y primarias (informacion obtenida directamente en el campo

donde suceden los hechos 0 en cualquier otra parte que se considere que ten

ga incidencia ca n el problema).

Se realizan anal isis de costos de produccion, flujos de f ondos y socio

economicos, t anto del t estigo (recepa del ca fe), como para las alternativas

propuestas. Es t os anal i sis sustentan las conclusiones y recomendaciones fi

nales.

La informacion primaria se obtuvo por medio de encuestas para 10 cual

se entrevistaron 100 f ami l i a s de un total de 765 que habilitan la zona, a

los propietarios de las f i nca s afectadas, y se realizaron entrevistas infor

males en base a un cuestionario guia, a comerciantes para cada producto, en

los lugares que tendrian incidencia en la venta de las alternativas propues

tas.

3. DIAGNOSTICO

3 . 1 DETERMINANTES FISICO NATURALES

El Valle de Los Naranjos, esta ubicado en el canton Los Nar anj os ,

municipio de Juayua, en el departamento de Sonsonate, con coordenadas

geograficas de 13° O~O~~ L. N. Y 89° 40: O~~ - L.W., a una altura de

1 . 450 m.s.n.m., e s t a compuesto por suelos calse I y II, francos muy

profundos can 15% de materia organica, y un pH moderadamente acido. No

existe disponib illdad de agua superficial, ni estudios especificos de

l a s aguas subterraneas. La zona es considerada como de recarga que

abastece los mantos acu{feros de las partes bajas. Las temperaturas

minimas ocurren en loa ·meses de diciembre a marzo, alcanzando a veces

temperaturas ,i gua 1e s 0 menores a 0° C, que origina el f endmeno de ItHe

ladas". Las temperaturas medias: oscilan .entre 13° y 18° C, la zona

recibe un promedio de 2.500 mm. anuales de precipitaci6n, una humedad

relativa que oscila de 80 a 92% con un balance hidrico donde la ETR,. es
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menor que la ETP , en los meses de noviembre n mayo y de junio aoctubre,

con una capacidad de retencion de los suelos de 150 mm., vientos fuertes

ocurren al final de 1a epoca 11uviosa y durante la epoca seca, afectando

los cultivos cuando no estan protegidos.

3.2 DETERMINANTES SOCIOECONOMICOS DE LOS POBLA DORES

La poblacion en el Valle de Los Naranjos se estima en 4.590 habitan

tes, can un promedio de 6 miembros par familia. La edad de la pob1a

cion es re1ativamente joven, 1a de los padres varia entre los 20 y los

50 anos, 1a mayoria de los hijos tienen una edad entre los 16 y los 20

anos. El 6 U de los jefes de familias saben leer, las esposas unicamen-

te el 41%, la esco1aridad de los hijos varla actualmente entre 2° - 9°

grado. E1 63? de l os j efes de f amil i a y e1 53% de los hijos varones son

jornaleros , e 1 7 2 ~ de las esposas y e1 55% de las hijas mayores de 12

anos, su principal ocup aci6n es el de oficios domesticos. E1 67% tienen

a1guna experiencia en los cultivos de cereales y hortalizas, sin embar

go, e l 90% les gustaria trabajar y capacitarse en dichas actividades.

E1 71% v i ven en f or ma de colonato y un 141 en cas a propia.
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3 .3 DETERMINANTES SOCIOECONOMICOS DE LAS FINCAS °AFECTADAS POR LA RELADA

Car ac t e r f s t i cas de l as Fincas

NOMBRE DE EXTENSION/ HECTAREAS
LOCALIDADLA FINCA HECTAREAS AFECTADAS

Los Angeles 42 .7 Canton Los Naranj os

La Florida 34 .2 15 .4 Canton Los Nar anj os

San Pedro 87.5 1.4 Canton Los Naranjos

Caserio Los Huertos

La Meca 31. 5 18.2 Canton Los Naranjos

Mons er r a t 35 14.7 Canton Los Naranjos

Jacaranda 98 42 Canton Los Naranjos

El Rosario 63 17. 5 Canton Los Naranj08

Las Neb linas 53 .2 9 . 8 Canton Los Na r anj os

Caserio Los Ange l es

California 35 . 7 3. 5 Canton Los Nar a nj os

si Pilon 77 10 . 5 Cant on Los Naranj os

TOTAL 577. 2 133 .7

El 70% de las fincas utilizan credito~ un 40% reciben as is tencia

tecnica, no existe disponibilidad de maquinaria agricola, sin embargo

e l 80% pos ee aspe r sor a s y un 40% equipo de transporte; todas las fin

cas tienen casas patronales y de colonos; el 60% de las fincas entre

gan e1 caf e a beneficios particulares y 40% a1 INCAFE . La utilizacion

de mana de obra se incrementa par a las labores de l impia y fertili za

cion alcanzando la maxima para l a recoleccion en el mes de enero . E1
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60% de los propietarios tienen experiencia en otros rubrosagropecua

rios, el 40% esta dispuesto a sustituir el cafe en la zona danada.

3. 4 DETERMINANTES CIENTIFICOS TECNOLOGICOSDEL CULTIVO DEL CAFE EN LA ZONA

Los cultivares que predominan en la zona son el Typica y el Bourbon.

con una densidad poblacional de 2.956 cafetos por hectarea. El sistema

de poda de ca f e mas utilizado es el de multiples verticales. Se encon

traron tres metodos diferentes de control de malezas, el 50% solo ma

nual, un 30% manual y quimico y un 10% solo quimico. El 50% de las

fincas realiza un s 6l o deshije, el 70% de las fincas fertilizan; utili

zando sulfato de amonio y formulas. El 60% de las fincas realizan re

poblaciones.

Los costos de recuperaci6n de cafetal po r el metoda de r ecepa t ot al

f uer on estimados a s ! :

COSTa POR
ANa HECTAREA

1 f/, 1. 448. 90

2 rt 1. 41 6. 29

3 r.t 2 .633 .88

4 'l 7 . 136 . 6 1

5 rt 7 . 328 . 73

RENDIMIENTO
KG/HA

741

3 .603 .6

3.603.6

BENEFICIa POR
HECTAREA

rt - 852.36

f/, 1.532.36

¢ 1. 340. 58
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3.5 ANALISIS DEL DIAGNOSTICO

Las clases de suel0 en el Valle, son aptas para eualquier cultivo

quese adapte a las condiciones climatericas y ecologicas de la zona.

Los descensos de temp~ratura (heladas), es impronosticable. podr!a ocu

rrir en los meses de diciembre a marzo de cualquier ano. La tecnolog:i:a

para disrninuir el efecto de las heladas es costosa e impractica. la ma

no de obra disponible en la zona es abundant e , l os niveles de educacion

de los pobladoreses ' aceptable, existe un a l t o rango de receptibilidad

para sel' capacitados 'y 18 mayorta de habitantes estan dentro del range

de poblacion econornicamente activa. Las fincas trabajan con credite,

algunos propietarios tienen experienciaen otros cultivos y estan dis

puestos a sustituir elcafe. Los costos de produccion en la recupera

cion de cafetales es alto y ,el precio actual es bajo, ademas estan su

jetos a sufrir una nueva helada.

4 . ALTERNATIVAS TECNOLOGIC~S DE SOLUCION

Sustituir e l cu l t ivo del cafe en el a r ea afectada por la helada. para

10 que se proponen 15 alternativas teeno16gicas de cul t i vos solos y/ o aso

ciados de f r ut a l e s v hortalizas en la epoea lluviosa.

HORTALIZAS

Papa
Repol l o
Cebolla

·FRUTALES

Giruela
Melocoton
Duraztlo

ASOCIADO
HORT~LIZAS-FRUTALES

DISIDUOS

Cf.rueLa-Papa :
Ciruela-Repollo
Ciruela-Cebolla
Melocoton-Cebolla
Melocoton-Papa
Melocoton-Repollo
Durazn9-Papa
Durazno-Repollo
Durazno-Cebolla
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5 . EVALUACI ON DE COSTOS ESTlMA DOS DE PRODUCCION

En el Cuadra No.1, se presentan los costos estimados de produccion del

testigo (recepa de cafe), comparados con los costos de las alternativas tec

nologicasdurante seis anos, observandose que para e1primer y segundo, el

testigo es e1de menor costa y las alternativas asociadas de frutales con pa

pas, son los mayores; para el tercer ana, se incrementan los del testigo y

disminuyen los costos del asocio, del cuarto ana en ade1ante los costas del

testigo son superiores en relacion a todas las alternativas. El Cuadro 2,

se presentan los beneficios de lasalternativas (ingresos netos/hectarea)

comparados con los del testigo y los asocios de frutales can para; los bene

ficios del testigo se inician en el tercer ana y los frutales hasta el cuar

to ano, del primero a1 quinto e1 cultivo que mayor beneficia presenta es la

cebolla,a partir del sexto ana, 1a alternativa ciruela supera atodas las

demas.

6 . DETERMINANTES DE MERCADEO DE LAS ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS PROPUESTAS

Se investigaron los mercados de San Salvador, Sonsonate, Santa Ana y

Juayua, encontrandose que el 80% de los productos que componen las alterna

tivas propuestas provienen de Guatemala, e1 mercado de San Salvador es el

que posee mayor atractivo, obteniendo los mayores margenes de comercia1iza

cion, seguido por el mercado de Santa Ana, Sonsonate y Juayua, en este ulti

mo se comercializa unicamente las hortalizas. La ciruela es la alternativa

que obtiene mayor margen seguido por e1 melocot6n, cebolla, repoll0, durazno

y l a papa.

Se determino que ocurren fuertes perdidas desde el productor a l consu

midor, siendo l~s caus a s principales la forma de transporte y l os sistemas

de envase. Tambien s e encontro que las alternativas frutales, son mas sus

ceptibles al dana fisico que las hortalizas, ademas llegan mas rapido a la

sobre maduraci6n siendo mas susceptible 1a ciruela, seguido por el melocoton,

du r azno , . r epol l o y cebolla , siendo la papa l a mas resistente.



CUADRO No . 1

Ana1isis de Cos tos Estimados de Produccion par Hectarea del Testige (Recepa de Cafe )

y las Alternativas Tecnologicas Propues tas en Colones Salvadorenos

, _ ___ _ _ . _. _ ___ , _ ••_. ~ _ _ . _ •••• _ ._ _ • - ________ - _ _ _ ___ _ _ _ 0 · _ _ _ ,0 • • • • _ . _ ·_- - - . - - - . --_.-~ ..•..- _._.- - - -
1 0 ANO 2° ANO 3 D MW 4 0 ANO 50 IINO 6 0 ANO

_._._._- .._ - -- ---- - -- - _ _ __ .. • _ . ,_.____ - ' _ .' S - - -- -_..•.- - ._- _..-- -- - - ' ..._- - - .. .

Cafe 1.448.92 99l. 39 2 . 633. 88 7. 136 . 6 1 7. 328 .73 7.328.73

' HORTALI ZAS

Cebolla 3 .250~ 93 2 . 364 . 01 2.364;01 L364 .01 2.364.01 2 .364.0{ ",
Repolle 3.670.5 7 2 . 783 . 56 2 .7 83.56 2 . 783 . 56 2.783.56 2.733.56
Papa 6.199 .72 5.312.79 5 .312 . 79 5 .312.79 5.312.79 5.312.79 - .....

\D
lJ1

FRUTALES

Ciruela 4.894.51 668.99 668.99 1. 548 .7 0 1. 505 . 91 2.362.21
Melocoton 4.894.51 668.99 668.99 1. 548. 70 1. 505.91 2.362.21
Durazno 4.894.51 668.99 668.99 1. 548 . 70 1. 505.91 2.362. 21

ASOCIOS

Ciruela-Cebolla 7.618.55 2.610.49 2 . 220 . 64 3 .182.30 1.505.91 2.362.2 1
Ciruela-Repollo 7.169.91 3.763.63 2.702.78 3.582.48 1. 505 . 91 2.362.21
Ciruela-Papa 9 .905 .79 4.898.42 4 .152 .62 5 .581. 22 1.505.91 2.362.21
Melocoton-Cebolla 7.618.55 2. 610 . 49 2.220.64 3.182.30 1. 505.91 2.362.21
Melocoton-Repollo 7.169.91 3.763.63 2.702.78 3.582.48 1. 505.91 2.362.21
Melocoton-Papa 9.905.79 4.898.42 4 . 152 . 62 5.032.32 1.505.91 2.362.21
Durazno-Cebolla 7.618.55 2.610.49 2.220.64 3.182.30 1.505.91 2.362.21
Durazno-Repollo 7. L69.91 'J. 763.63 2.702.78 3.582.48 1.505.91 2.362 .21
Durazno-Papa 9.905.79 4.898.42 4.152.62 5.032.32 1.505.91 2.362. 21
. - --..__ ._0.- ._ __._ ._..___ ___ __..__ . - - - ~ -- . ,,-~._- - - ._-- - _._-- _.~. _,----~_ . ' .



CUADRO No. 2'

Beneficio por Hectarea en Colones del Testigo

(Recepa de Cafe) y las Alternativas Tecnologicas Propuestas

--- - - ---- ------- .- . ..- .. •- - '-' - -..- -_._ -.. ---_._--- ------- - -- - ------ - - - -

- --_._-_.- --- .__ . - - --

ALTERNATIVA DE
CULTIVO

Cafe

HORTALIZAS

Cebolla
Repollo
Papa

FRUTALES

Ciruela
Melocoton
Durazno

ASOCIOS

Cd.rue.La-Cebo Ll a
Ciruela-Repol1o
Ciruela-Papa
Melocot6n-Cebplla
Melocot6n-Repollo
Melocoton-Papa
Durazno-Cebolla
Durazno-Repoll0
Durazno-Papa

1° ANO

10.641 . 79
8.672.58
5.029.07

3.530. 11
2.704.56
- 922.76
3.530.11
2.704.56
- 922.76
3.495.93
2.704.56
- 922.76

2° ANO

11. 571. 57
9.560.10
5 . 916 . 00

8.538. 17
6.825.1 5
4 . 084 .6 1
8.538.1 7
6.825.1 5
4.084.61
8.538.17
6.825.15
4.084.61

3° ANO

850.98

11.571.57
9.559.53
5 .029.07

6.837.57
5.320.23
3.146.09
6.837.57
6.658.23
3.146.09
6.837.57
5.320.23
3.146.09

4° ANO

1.532 .70

11.571.57
9.559.53
5.029.07

1. 035.44
8.380.73
- 910.11

8.460.18
7.024.79
4.850.65
8.262.67
6.827.30
4.853 . 16
6.514.48
5.079 . 11
2.904.97

5°llNO

1. 340 . 58

11. 571. 57
9.559.53
5.029.07

7.539.02
6.845.12

728.41

7.539.02
7.539.02
7.539.02
6.845.12
6.845.12
6.845.12
7.728.41
7.728.41
7.728.41

6° ANO

1. 340 . 58

11. 571. 57
9.559.53
5.029.07

13.271.95
12.084.31
1.597. 14

13.271.95
13.271.95
13.271.95
12.084.31
12.084.31
12.084.31

1.597.14
1.597.14
1. 597 .14

f--'
\0
0\

- _._.._--- ._._._ - - -~_._-------- -
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7. RECOMENDACIONES
.: ' . "

De acuerdo a l a product ividad de cada cultivo . a los volumcnes de im

portacion, a la viabilidad de come rcial i zac i on y a sus beneficios se reco

mienda s.einbrar:

FRUTALES · HORTALIZAS

'j o Ha; de c i r ue la 70 Ha. de papa

.-.. ' .•..28. Ha. de du r azno 28 Ha. de r epollo

·· '2.8 Ha. de melocoton 28 Ha. de cebolla
, '. . '

Con estas area s recomendadas no se cubren los volumenesde importacion

que real izael pais.

Formaralgun tipo de organizacion de productores del Valle can el obje

to de reducir los co s tas de produccion y que a su vez establezca l a s estra

tegias de : f echa de siembra , vo lumenes de produc cion, normasde calidad y

l a po l i t i ca de comercializacion de producciones de 1a zona.

Es tablecer centros de acopi o en el Val le y l os pr inci pa 1es mercados del

pais (Sap Salvador, Santa Ana, Sonsonat e, Santa Tecla, etc . ) can el fin de

reducir intermediarios y perdidas en los productos por malos almacenamientos,

ademas co n ' esta medida se es t a r a incrementando l os mar'genes de utilidad a l

productor.

Capacitar en los diferentes niveles al personal involucrado en el desa

rrollo de estas alternativas .
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ESTUDIO DEL DESARROLLO DE LA ROYA DEL CAFETO Hem~~ v~tatnix B~~ et B~.

Y SU RELAC I ON.CON FACTORES BIOLOG ICOS Y CLlMATICOS EN CONDICIONES DE CAMPO

EN DOS ZONAS CA FETALERA S DE HONDURA S, C.A.

Rodney Santacreo*
Elme r Reyes P.*
Salvador Oseguera*

1. INTRODUCCION

E1 desarro l l o ex tensivo y mas 0 menos severo de una enfermedad en una

poblacion de plantas se conoce por epifitia. Epifitiologia y Epidemiologla

es e l es t udi o d~l de sarrollo y de la diseminacion de las enfermedades en po-

bl ac i ones de planta s

cesos (l) .

de las condi c i ones ambientales que regulan estos pro-

El conoc i mi ent o de la ep i f i t i ol ogi a de una enfermedad es de gr an impor

t ancia porque permit e pr edec i r su severidad bajo determinadas condi ci ones ,

en base a la naturaleza de l as relaciones hospedante-patogeno, a las f or ma s

de producci6n , l iberaci6n y di s emi nac i 6n de inoculo, y al e f ec t o del ambien

te sobre ambos procesos.

El ob j et i vo del presente trabaj o f ue es t udiar e l desarrollo de 1a Roya

del Cafe, ·caus ada por el hon go HenU1..w V~~ B~I<. et: B~ . ; en condicio

nes de campo y su rela cion con factores biologicos y climaticos.

* Ingenieros Agronomos. Investigadores delIHCAFE. Honduras.
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2. MATERIALES Y METODOS

El estudio se llevo a eabo en la Cuehilla, Departamento de Santa Barba

ra y en Marcala, Departamento de La Paz, situados a 1100 y 1200 m.s.n.m. con

precipitaciones anuales de 1759 y 1340 mID. respectivamente.

El estudio programado a 3 anos, se inicio en enero de 1982 en Santa Bar

bara y en febrero del mismo ana en Marcala, presentandose en este trabajo la

informacion obtenida hasta enero de 1983.

Las observaciones se efectuaron en lotes de cafe de aproximadamente una

hectarea, del cultivar Typica en recepa de 1~ ana, sembrada a 2 x 2 m.

(2500 Pl/Ha), en Marcala; y de la variedad Caturra sembrada a 1.8 x 1. 3 m

(4284 Pl/Ha), en la Cuchilla, Santa Barbara.

Dentro del lote se seleccionaron aleatoriamente 15 arboles. En el ter-

cia medio de cada arbol se seleccionaron y numeraron 4 bandolas orientadas

en sentido de los punt os cardinales, identificandose en cada una de elIas con

cinta coloreada el punto de su longitud a partir del eual se iniciaba la £0

liacion; las lecturas de Roya se efectuaron en las hojas presentes en cada

nudo a partir del punta mencionado hasta el apice de la bandola. Este meto

da, conocido como de "Bandola Marcadall
• permite correlacionar el desarrollo

de la planta con el progreso de 1a enfermedad a traves del tiempo.

Se efectuaron lecturas inie-iales de Roya, registranda las siguientes

variables: Hojas Presentes (HP), Hojas Presentes con Roya (HPR) y Porcenta

je de Area Foliar con Roya (PAFR). Para calificar PAFR se utilizo la escala

de evaluacion de Roya propuesta por Kushalappa y Chaves (1; Fig. 1). La in

formacion obtenida fue procesada matematicamente para derivar las siguientes

variables: Total de Hajas Presentes (THP). Total de Hojas Presentes con Ro

ya (THPR), Porcentaje de Hojas con Roya (PHR), Porcentaje Promedio de Area

Foliar can Raya (PPAFR), Total de Hojas Nuevas (TRN). Total de Rojas Nuevas

con Roya (THNR), Porcentaje Promedio de Area Foliar Nueva can Roya (PPAFNR),

Total de Rojas Caldas (THC), Total de Hojas Caidas con Roya (THCR), Porcen

taje Promedio de Area Foliar Caida" con Roya (PPAFCR) .
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FIGURA 1. Escala para la evaltiaci6n del porcentaj~ de area foliar con

Roya en Rojas de Cafe, segUn Kushalappa y Chaves (Fitopat~

log!a Brasileira 3:119, 1978).
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Para1e1amente a la toma de datos en ramas marcadas se estudio el pro

greso de la enfermedad hacienda usa de hojas colectadas a1 azar dentro del

mismo cafeta1; inmediatamente despues de cada una de las 1ecturas en las ra

mas marcadas t se procedio arecolectar 150 hojas en las cualesse determino

e1 nUmero de Hojas con Roya (RR), Porcentaje Area Foliar can Roya (PAFR)t

Area Foliar con Roya Activa (AFRA t escala de 0 a l)t Porcentaje de Area Fo

liar con Roya Necrotica (PAFRN t esca1a de 0 a 1) y el nUmero de Pustulas por

Hoja (NPH). Los datos fueron manejados matematicamente para obtener las 1a

bores totales t promedios y/o porcentuales requeridos para cada fecha de lec

tura.

3 . RESULTADOS Y DISCUSION

E1 analisis del desarrollo de la Roya a traves de1tiempo permitio

identifiear cuatro fases elaramente demarcadas en e1 progreso de 1a enferme

dad (Fig. 2 y Cuadrosl, 2 y 5). En Marcala, La Paz, no se 10gro observar

1a cuarta fase (Figura 2), caracterizada por un descenso en los nive1es de

infeccion, debido probablemente a que en el ana anterior (1981) al estab1e

cimiento del estudio se presentaron bajos niveles de infeccion que no permi

t i eron la manifestacion de 1a ultima fase del cicIo epidemio1ogico correspon

diente (1981-1982) a1 inieio de este estudio. Por otra parte t dado que solo

se canto con informacion registrada en el periodo enero 1982-enero 1983, no

fue posible dete~nar e1 comportamiento de la enfermedad despues de enero

1983, periodo en el cual t en base a los datos obtenidos de La Cuchilla, es

esperable observar parte de 1a fase de deseenso en los indices de infecci6n.

En La Cuchi11a se identifico el periodo final de 1a fase de descenso corres

pondiente a1 cicIo epidemio1ogico 1981-1982 deb ida a que en este ciclo t apa

rentemente, se presentaron condiciones de alta ineiden~ia de Roya.

Una primera fase de baja infeccion se observe entree1 3 de febrero y 9

de junio y del ~4 de abri1 al 28 de julio de 1982 en Marcala y Santa Barbara t

respectivamente t con indices de infeccion promedio de 4.53 y 17.72% para esa

fase (Cuadro 5), coincidiendo en general "con bajo regimen pluvial y extremos
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de temperatura maxima y minima (Cuadro 6) . represen~ando un 5.58 y 15.41%

del total del comportamiento epidemiologico de la enfermedad para ambas zo

nas respectivamente. Los incrementos de losniveles de infeccion de la en

fermedad para esta fase tambien fueron bajos. con 0.38 y 0.02% por cada lo

calidad. Una segunda fase se observo entre el 23 de junio y el 11 de .no

vi~mbre y del 12 de agosto al 10 de diciemhre de 1982 para las dos zonas.

respectivamente (Cuadro 5), caracterizada por un crecimiento acelerado en

los indices de infeccion; con valores de 44.24 y 55.32% para las dos locali

dades. representando un 59.95 y ·un 54.12% del cicIo epidemiologico de la en

fermedad para ambas zonas . En esta fase· de infeccion ascendente se observa

ron los incrementos mas altos en los indices de infeccion, con 6.10 y 4.8%

por zona respectiva. coincidiendo con el establecimiento definitivo y ocu

rrencial de la estacion lluviosa y con temperaturas maximas promedio entre

los 22°C y 26°C y temperaturas minimas promedio de 15°C a 20°C (Cuadro

6), los que se consideran factores ambientales muy favorables para el desa

rrollo de laenfermedad.

La tercera fase observada fue la de maxima infeccion la que se presen

to entre e1 25 de noviembre a1 20 de enero y del 25 de diciembre al 24 de

enero de 1983 para las zonas de Marcala y Santa Barbara en forma respectiva,

con valores de incidencia de 69.93 y 66.31% (Cuadro 5), representando un

34.46 y un 21.62% del total del progreso de 1a enfermedad para ambas zonas

respectivamente. E1 incremento observado en los indices de infeccion fue

negativo con -1.05 y -0.47% por zona respectiva.

La cuarta fase observada en la zona de Santa Barbara 5e yresent6 ent~e

el 28 de febrero a1 30 de marzo .de 1982, en donde se observo un descenso de

los indices de infeccion. con un valor de incidencia de 27.12%, representan

do el 8.84% del cicIo epidemiologico para esa zona. Los incrementos del in

dice de infeccion de la enfermedad fueron negativos conmenos 1.31% .obser 

vandose en 1a lectura anterior al inicio de la fasede descenso (13-2-82),

que aun se p~esentan incrementos positivos ocurrenciales debido posiblemen

te a lacaida de hojas sanas que causa una disminucion del total de hojas
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presentes (Cuadro 2) y como consecuencia un incremento matematico en el rn

dice de infeccion.

La fase de descenso coincidio con la retirada progresiva de la estacion

lluviosa y el descenso paulatino de las temperaturas (Cuadro 6). El compor

tamiento de los otros rndices estudiados (Cuadro 5). fue similar al presenta

do por la incidencia de la enfermedad (% de hojas con Roya). El porcentaje

promedio de area afectada por hoja presento su valor mas alto en la fase de

maxima infeccion. con 4.74 y 3.32% para ambas zonas respectivamente. en tan

to; la representacion porcentual del total del comportamiento epidemiologico

de la enfermedad observo los valores mas altos en las fases de infeccion as

cendente (38.07%) y de maxima infeccion (35.37%) cuando no se manifesto la

cuarta fase correspondiente al descenso de la infeccion (Zona de Marcala). y

en las fases de baja i nf e cc i on (35.17%) y de infeccion ascedente (35.10%) en

la zona de Santa Barbara. esto ultimo. posiblemente se deba ademas de la ma

nifestacion de la cuarta fase a que la fase maxima infeccion es de relativa

mente corta duracion;" entre 1 a 2 meses; la comparacion aproximadamente 5-6

meses de las fases de baja infeccion e 1nfeccion ascendente.

Los valores mas altos en cuanto al porcentaje de hojas enfermas cardas.

se observaron en las f a s es de maxima infeccion e infeccion ascedente para am

bas zonas; can rndices de 87.58. 75.56. 93.54 y 87.44% respectivamente (Cua

dro 5), la representacion porcentual del total del comportamiento de la epi

£i t i a ; observo los valores mas altos para la fase de infeccion ascedente.

58.42 y 42.34% par zona respectiva.

El porcentaje promedio de area afectada de hoja carda presento un com

portamiento similar al porcentaje promedio de area afectada por haja, tanto

en la observancia de los rndices mas altos (5.25 y 6.84% para la fase de ma

xima infeccion en la zona de Marcala y Santa Barbara. ·r espec t i vament e ) , como

en la representaci6n porcentual del cicIo epidemiologico de la enfermedad .



CUADRO No.1

Valores Calculados en las Diferentes Fechas de Lectura para Variables Registradas,

Metodo .de Bandolas Marcadas, Promedios de 15 Arboles. La Paz, Marcala. 1982-1983

,. PRESENTES CAIDASFECHA. TOTAL THPR TAFPR PHR PPAFCR
TOTAL THCR TAFCR PHCR PPAFCR

3- 2':"'82 794 20 21 2.51 1.05
17- 2-82 855 25 38.6 2.92 1.54 9 2 4 22.2 2.0
3- 3-82 941 26 42.2 2.76 1.62 10 3 4.7 30.0 1.56

17- 3-82 984 27 46.6 2.74 1.72 15 4 5. 7 26.6 1.42
31- 3~82 1032 20 52.1 1.93 2.60 30 9 12. 7 30.0 1.41

N
14- 4-82 1065 24 22.5 2.25 0.93 55 10 38.6 18.18 3.86 0

V1
28~ 4-82 1044 83 82.8 7.95 0.99 63 2 1.3 3.17 0.65
12- 5-82 1936 92 116.8 8.88 1.26 78 13 24.1 16.16 1.85
26- 5-82 1085 81 110.9 7.46 1.36 75 29 55.4 38.66 1. 91
9- 6-82 1160 69 80.2 5.94 1.16 41 23 58.6 56.09 2.54

23- 6-82 1183 110 149.2 9.29 1.35 31 13 17.6 41.93 1.35
. 7- 7-82 1207 185 272.4 15.32 1.47 20 13 43.5 65.0 3.34
21- 7-82 1161 303 433.2 26.09 1.42 54 27 93 50.0 3.44
4- 8-82 1129 332 582~7 29 .4 1. 75 44 30 113.1 68.18 3.77

18- 8-82 1033 315 652.6 30.49 2.07 122 101 197.4 82.78 2.94
1- 9-82 878 453 671.2 51.59 1.68 179 135 463.8 75.41 3.43

16- 9-82 800 461 945.1 57.62 2.05 86 72 259.8 83.72 3.60
30- .9- 82 677 416 710.3 61.44 1. 70 127 117 537.3 92.12 4.59
14-10-82 604 -379 648.2 62 .74 1.71 73 65 232.9 89.04 3.58
28.:..10':"82 519 361 894.0 69.55 2.47 89 82 215.6 92.13 2.62
11-11-82 424 310 849.4 73.11 2.74 99 90 394.2 90.9 4.38
25-11-82 299 208 655.7 69.56 3.15 127 119 481.0 93.7 4.04

9-12-82 232 163 598.3 70.25 3.67 67 56 224.4 83.58 4.0
23':'12-82 200 142 741.5 71.0 5.22 32 24 124 75.0 5.16
6- 1-83 148 102 706.5 68.91 6.92 52 51 397.8 98.07 7.8



CUADRO No.2

Valores Calculados en las ·Di f er ent es Fechas de Lectura para Variables Registradas.

Metoda de BandalasMarcadas. Promedios de 15 Arboles. La Cuchilla. Santa Barbara.

1982-1983

FECHA TOTAL PRESENTES TOTAL CAIDAS
THPR TAFPR PHR PPAFCR THCR TAFCR PHCR PPAFCR

29- 1-82 697 166 410 23.81 2.46
13- 2-82 690 196 462.5 28.40 2.35 7 3 37 42.85 12.33
28- 2-82 681 200 498 29.36 2.49 23 17 71.5 73.91 4.20
15- 3-82 679 187 533.5 27.54 2.85 30 26 80.5 86.66 3.09
30- 3-82 707 173 462.5 24.46 2.67 32 28 176 87.50 6.28 N

14- 4-82 766 143 482 18.66 3.37 43 37 150 86.04 4.05 0

'"29- 4-82 800 142 595.5 17.75 3.19 36 28 103 77.77 3.67 I
14- 5-82 815 120 440.5 14.72 3.67 43 34 281 79.06 8.26
29- 5-82 854 131 348.5 15.33 2.66 43 13 156 30.23 12.0
13- 6-82 914 137 290.5 14.98 2.12 40 33 142.5 82.50 4.31
28- 6-82 970 161 305.5 16.59 1.89 36 18 62.5 50.0 3.47
13- 7-82 982 188 373 19.14 1.98 40 24 88 60.0 3.66
28- 7-82 954 235 565.5 24.63 2.40 48 37 145 77.08 3.91
12- 8-82 919 290 827 31.55 2.85 51 38 173 74.50 4.55
27- 8-82 857 355 792 41.42 2.23 74 56 415 75.67 7.41
11- 9-82 766 383 687 50.0 1. 79 119 103 496 86.55 4.81
26- 9-82 679 377 745 55.52 1.97 109 94 327.5 86.23 3.48
11-10-82 604 368 745 60.92 2.02 87 77 318 88.50 4.12
26'-10-82 514 324 782.5 63.03 2.41 102 94 308.5 92.15 3.28
10-11-82 413 254 594 61.50 2.33 105 103 475.5 98.09 4.61
25-11-82 348 230 618 66.09 2.68 67 61 286 91.04 4.68
10-12-82 296 201 595 67.90 2.96 52 49 297.5 94.23 6.07
25-12-82 260 173 623 66.53 3.60 38 34 186.5 89.47 5.48
9- 1-83 226 149 492 65.92 3.30 34 32 260.5 94.11 8.14

24- 1-83 194 129 397 66.49 3.07 34 33 228.5 97.05 6.92
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CUADRO No.3

Incremento en el Porcentaje de Rojas con Roya Durante e1 Desarrollo

de la Enfermedad. Metoda B. Marcadas y H. a1 Azar

Marcala, La Paz. 1982-1983

FECHA PUR·!.! PHR:2/ PHR:~/ PHR:~/

3- 2-82 2.51 4.0 -1.34
17- 2-82 2.92 0. 41 2.66 2.0
3- 3-82 2.76 - 0 .16 4.66 1.34

17- 3-82 2. 74 - 0. 02 6.0 1.33
31- 3..,.82 1. 92 -0.81 7.33 4.0
14- 4-82 2.25 0.32 11.33 10.0
28- 4-82 7. 95 5.7 21.33 -7.33
12- 5-82 8.88 0.93 14.0 2 . 66"
26- 5-82 7.46 -1.42 16.66 3.34
9- 6-82 5.94 -1.52 20.0 1. 33

23- 6-82 9. 29 3.35 21.33 0 .67
7- 7-82 15 . 32 6.03 22.0 - 4.0

21- 7-82 16.09 10.77 18.0 7.33
4- 8-82 29.4 3.31 25.33 11. 27

18- 8-82 30.49 1.09 36.6 10.06
1- 9-82 51.59 21.10 46.66 6 .67

16- 9-82 57 . 62 6.03 53.33 8 . 0
30'- 9-82 61. 44 3.82 61.33 4 .0
14-10-82 62.74 1.3 65.33 .... 1 . 33
28-10-82 69.55 6.81 64.0 1.33
11-11-82 73.11 3.56 65.33 - 8 .0
25-11-82 69.56 -3.55 57.33 2.67
9-12-82 70. 25 0.69 60.0 -4~0

23-12-82 71.0 0.75 56.0 -2.0
6- 1-83 68.91 -2.09 54.0 -7.34

PRR:3/

PHR~/

% de hojas con Roya, metoda B. marcadas.

Incremento en e1 porcentaje de hojas con Roya expresado como 1a
diferencia entre 1a lectura actual y la anterior, metodo B. mar
cadas.

% de hojas con Roya, metodo H. a1 azar .

Incremento en el porcentaje de hojas con Roya expresado como 1a
diferencia entre la 1ecturaactual y 1a anterior, metodo H. al
azar;
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CUADRO No.4

Incremento en el Porcentaje de Rojas can Roya Durante el Desarrollo

de la Enfermedad. Metoda B. Marcadas y R. al Azar .

La Cuchilla. Santa Barbara. 1982-1983

FECH.A

29- 1-82
13- 2-82
28- 2-82
15- 3-82
30- 3-82
14- 4-82
29- 4-82
14- 5-82
29- 5-82
13- 6-82
28- 6-82
13- 7-82
28- 7-82
12- 8-82
27- 8-82
11- 9-82
26- 9-82
11-10-82
26-10-82
10-11-82
25-11-82
10-12-82
25-12-82
9- 1-83

24- 1-83

23.81
28.40
29.36
27.54
24.46
18.66
17.75
14.72
15.33
14.98
16.59
19.1 4
24.63
31.55
41.42
50.0
55.52
60.92
63.03
61.50
66.09
67.90
66.53
65.92
66.49

PHR:Y

4 .59
0 .96

-1.82
-3.08 .
-5.8
-0.9 1
-3.03

0.6 1
- 0 . 35

1. 61
2.55
5 . 49
6.92
9 .87
8. 58
5.52
5 . 40
2 . 11

-1.53
4 .59
1. 81

-1.37
-0.6 1

0.57

PHR:3/

36
26.66
25 .33
32.66
39.33
33 .33
20.0
21.0
22 .0
21.33
25.33
24.0
31.33
32.66
46.0
44.0
50.0
46.66
53.33
57~33

66.66
55 . 33
59.33
50 .66
53.33

PHR!t/

-9.34
-1.33

7.33
6.67

-6.0
-13.33

LO
1.0

- 0. 67
4.0

- 1. 33
7. 33
1.33

13. 34
- 2 . 0

6.0
-3.34

6.67
4.0
9.33

-11. 33
4.0

-8.67
2 .67

PHR3/

PHR~/

% de hojas con Roya. metoda B. marcadas.

Incremento en el porcentaje de hojas can Roya expresado como la
diferencia entre la lectura actual y la anterior, metoda B. mar
cado.

% de hojas con Roya. me t oda H. al azar.

Incremento en el porcentaje de hojas can Roya expresado como la
diferencia entre la lectura actual y la anterior, metoda H. al
azar.
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FIGURA 2. Curvas de progreso de 1a Royade1 cafeta determinadas en 2 laca1idades

uti1izanda e1 metoda de banda1as marcadas, Honduras, 1982.



CUADRO No.5

Estudio Epidemio1ogico de 1a Roya del Cafeto .H~~ v~tatnix B~k &B~. Fases Observadas

en e1 Desarrollo de 1a Epifitia, de febrero 1982 a enero 1983 en Marca1a, Departamento de 1a

Paz y Cuchi1la, Departamento de Santa Barbara. Honduras, C.A .

~ RECU ENTOS l'\edi das Promedio de las dif..erentes ellias del de~arrol'o de la enfermedad. -t
1__ .,--..........__ !iaja infecc2.on I' Intect;,;n .astendente r·M )( i ~~e.ff.iQrl__,lJiesc ens..9..inf~£i 6nJ

t
:'1a rca' a. La Paz , 3-2-32 ?1 9- 6-82 • 23-6-82 ai 11-11-82 25-11-82 al 20-1

,; Inc i den c i a de Roya (1) 4.53 I 44.24 69.93
% lnc t denc i e de Poya (2) 5.58 59.95 34.45
Incremc r.to t nc tc onc l a de Raya 0.38 6.10 -1.05

I
:; x !\,'ea u fe c t adil por hoja (1) 1.42 1.85 ·$, 74
;: x At"ea a fecti.lda par hoja (2) 26.54 30.07 35.37
'I';; tloJas ca I das COI1 Roya (1) 25.7B 75.56 87 .58
J, Hojns ce ida~ con Roya (2) , 16.94 58.42 24.62
X ii /l,'ea e f ec t.ada de hoj as caidas (1) 1.91 3.35 5 .,25
(: x Ar·ea a f ec tede de hojas cai'das (2) 22.85 49.22 27.91

b~'~- Cuchi ~ 1a. ~a.n ta Ba rba ra 14-4-82 a' f~:4--82t?-8-82 a 1 lO-12=S-Z·+-Z-S-.-t-2--e-£-a-"-24-.-1---83+-28---2---82-a-1-3-0---3--B-~
I;; In c i den c ia de Roya (l) ! 17-72 55.32 66 .31 27.12
1 ~4 I nci denci a de Roya (2) 15,4i 54.12 21.62 B.84

l
l n c r f:o fne n ~o incidencia de Raya 0.02 I 4 .8 -0.47 -1.31
~ x Ar na :I fectacla por hoja (l) 2.66 2 :36 . 3.32 2.67

I ~ ~ flr ea a fectatla !.Jor hoja (Z) 35.i7 35.10 I 16.47 12 ,23
! ~ llo.jes caidas con Roye (l) 67.83 87.44 93.51 82.69
I ~; Hoj as ca;das ccnRoya (2) " 29 .20 42.34 J IS .lO I 13.34h; ~ flr~a afectc..:Ja de r.:>,J'ls ca tdas (1) 5,41 4.77 6.4a 4.52
~-=-. Area a r~:'~_:j~_d~ _ r. c~a s c.aidas (2) 3:..:~ 35.70 H.CS I 11.26 J

(1 ) Por fases (B. marcadas) .

(2) Representaci6n porcentua1 del total de comportamiento epidemio16gico para cada una de

las variables, Marca1a (3-2-82 a1 20-1-83), Santa Barbara (28-2-82 al 24-1-83) .

N.....
o



CUADRO No.6

Total de Precipitaci6n (m.m.) y Tempe~atura Maxima y Minima (0 C)

en Marcala, La Paz y La Cuchilla, Santa Barbara. 1982-1983

P RO M E D l O S ME N S U A L E S

M ES E S PREC IPITAC ION (MM.) TEMPERATURA MAXIMA (X °C) TEMPERATURA MI NIMA (X °C)

MARCALA STA. BARBARA MARCALA STA. BARBARA MA RCALA STA. BARBARA

Enero 1982 14.2 96.52 25.87 19.58 14.87 19.58

Febrero 1982 51.9 39.62 26.38 20.29 14.84 20.29

Marzo 1982 30.9 52.32 27.77 25.63 13.06 16.28

Abril 1982 20.7 28.19 29.08 25.95 15.21 16.83

Mayo 1982 251. 7 124.20 27.64 25.79 17 . 16 17.49

.Iun.i,o 1982 341.2 353.06 26.88 23.95 16.72 17.73

Julio 1982 192.3 154.68 26.13 22.71 16.20 17. 98

Agosto 1982 130.8 189 . 48 26.53 23.48 17.07 17.82

·Set i embr e 1982 181. 9 233.93 26.0 22.66 16.56 18.20

Octubre 1982 111. 2 304.54 26.03 22.77 15.47 17.93

Noviembre 1982 7.5 77.21 25.58 20.40 15.4 17.05

Dic iembre 1982 7.0 105.41 26.21 21.28 13.8 17.16

Enero 1983 14.3 75.43 26.51 21.34 13.72 16.72

N......
......
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4. CONCLUSIONES

4. 1 El estudio epidemiologico de 1a Roya a traves del tiempo permite identi

ficar cuatro fases de crecimiento bien definidas: Baja infeccion, in

feccion ascendente, maxima infeccion y descenso de infeccion.

4.2 La fase de baja infeccion se observo entre febrero y junio y entre abril

a julio de 1982, con fndices de infeccion promedio de 4.53 y 17.72% para

1a zona de Marcala y Santa Barbara respectivamente, coincidiendo en ge

neral; can bajo regimen pluvial a extremos de temperatura maxima y mfni

mao

4.3 La fase de infeccion ascendente para Marcala y Santa Barbara, se dete c

to; entre junio a noviembre y entre agosto a diciembre de 1982, con fn

dices de infeccion promedio de 44.24 y 55.32% por zona respectiva, coin

cidiendo con el establecimiento definitivo de 1a estacion lluviosa y con

temperaturas maximas promedio entre los 22 y 26°C y temperaturas m!ni

mas promedio de 15 a 20 °e.

4.4 E1 ascenso de 1a curva epidemiologica no tiene un comportamiento ascen

dente inmediato posterior al comienzo de las lluvias, presentandose este

a scens o entre 1 hasta 2~ mes despues del inicia de las mismas.

4.5 La tercera fase observada fue la de maxima infeccion la que se presento

entre noviembre y diciembre de 1982 a enero de 1983, can fndices de in

feccion promedio de 69.93 y 66.31% para Marcala y Santa Barbara en for

ma respectiva.

4.6 La fase de descensa de infeccion observada en la zona de Santa Barbara

se presento entre los meses de febrero a marzo de 1982, can un fndice

de infeccion promedio de 27.12%.
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4.7 Los incrementos en los indices de infeceion de la enfermedad fueron

bajos en la primera fase. altos en la segunda y negativos en la terce

ra y cuarta.

4.8 El comportamiento de los otros indices estudiados fue similar alpre

sentado por el poreentaje de hojas eon Roya (PHR) .
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EVALUACION DE TRES DENSIDADES DE SIEMBRAS. USANDO

SEIS CULTIVARES DE Co66ea .~b~ca, L.

Gilberto Gutierrez Z.*

1. INTRODUCCION

Dadas las di ferentes condiciones en que se cultiva el cafe en Costa Ri

ca, el poder determinar para cada Region, la mejor variedad y su interaccion

con las distancias de siembra, ha s ido uno de los aspectos que con mayor es

f uer zo y dedicacion han estudiado los especialistas en este cultivo. En el

presente trabajo se presentan los resultados obtenidos al usar seis cultiva

res de Co6 6ea ~bica L., dos de porte bajo (braqu1ticos) y cuatro de porte

alto. Los seis cultivares se plantaron en .condi ci ones de suelo y clima re

presentativos de las principales zonas productoras de cafe.

2. MATERIALES Y METODOS

a) usa DE CULTIVARES

Se escogieron Caturra Rojo; H-33 (seleccion local de un cruce natu

ral entre typicay bourbon); Mundo Novo; Geisha T-2722; Catua! Rojo ·y

K. P. 423 . Los tres primeros son de amplio uso comercial; Geisha T-.2722

y K. P . 423 por sus caracterfsticas de resistencia a ·Hemit~ v~~at4lx

y Catuaf pa r su reconocida capacidad de produccion.

El experimento No. 1 se ubico en un suelo clasificado como Oxic

Dystrandept . con temperatura media anual de 21°C, precipitacion pluvial

de 3280 mm. y altura sobre el nivel del mar de 1400 metros.

* Jefe del Departamento de Investigaciones - Programa Cooperativo MAG-OFICAFE.
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El suelo del experiemento No.2. esta clasificado como Andic

Tropohumul. La temperatura es 22°C promedio anual, precipitacion plu

vial de 2500 rom. y 1000 metros de altura sabre el nivel delmar.

El experimento No.3, se ubico en un suelo clasificado como Oxic

Dystrandept, medial isotermico; temperatura de 20.5 °c, precipitaci6n

pluvial de 3000 rom. y 1150 me tros de a ltura sabre e1 n i v el del mar .

b) DISTANCIAS DE SIEMBRA

La separacien entre hi 1e ras es de 1.89 met r os para l os tres ensa

yos. La s epar aci on entr e cafet os varia de 0.84, 1.26, 1 . 68 metros.

El Diseno Experim~nta1 usado es de Bloques a1 Azar. con cuatro re

peticiones y parcela dividida para distancias entre plantas. El tama

no de 1a pareela es de 124 metros cuadrados.

c) MANEJO DE LOS EXPERIMENTOS

Para uniformar e1 n6mero de ejes a tallos par planta se realize el

"a gobio" (inclinando los cafetas hasta obtener un angu10 de 45 grados) ,

dejanda un numero constante de cuatro ejes. El total de cafetos par

hectarea, de acuerda a la distancia de siembra es de 6.295. 4.194 y

3.147. A partir del segundo ana de estab1eeidos los experimentos. 1a

fertilizacien qU1mica, se rea1iza usanda 1000 kilogramos par heetarea

de 1a formula 8-5-15-6-2 (N, P, K. Mg., B), mas una extra de 100 kilo

gr amos de Nitr6gena, el eual se aplica °al inicio de la maduracion de

l os frutos. Enfermedades, plagas insectiles y malezas se cantrolaron

eficientemente y por 10 tanto no incidieron en los resultados obteni

do s .
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EXPERlMENTO No.1

TRATAMIENTO
KG EN FRUTA/

% EFECTOHA/ANO

CatuaJ: 0.84 m. 20.598 208 A

CatuaJ: 1. 26 m, 18.665 188 B

Catuai 1. 68 m, 17.646 178 C

Ca t ur r a 0.84 m. 18.031 182 BC

Caturra .1. 26 m, 16.844 170 C

Cat ur ra 1.68 m. 14.124 142 D

M. Novo 0.84 m. 13.215 134 DEF

M. Novo 1.26 m. 12.885 131 DEF

M. Novo 1.68 m. 11. 866 120 FG

Gei sha T. 2722 0.84 m. 13.703 139 DE

Gei sha T.2722 1. 26 m, 12.619 128 DEF

Geisha T. 2722 1.68 m. 10.991 112 GHI

K.P . 423 0.84 m. 12.320 125 DEFG

K.P . 423 1.26 m. 10.041 102 I

K .P . 423 1.68 m. 10.253 104 HI

H-33 0.84 m. 12 .051 122 FG

H- 33 1. 26 m. 11.708 119 FGH

H-33 1. 68 m. 9.853 100 I

EFECTO PROMEDIO DE LAS DISTANCIAS

DISTANCIA

0.84 m.
1. 26 m,
1. 68 m.

KG/HA/ANO

15.068
13.798
12.531

EFECTO

Lineal
Altamente
Significativo
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EXPERlMENTO No.2

TRA TAMIENTO KG EN FRUTA/
% EFECTOHA/ANO

Catuai 0.84 m, 18.526 140 B
Catuai: 1. 26 m, 19.318 146 A
Catuai: 1. 68 m, 17.313 131 C
Caturra 0.84 m. 18 . 846 142 AB
Caturra 1. 26 m, 16.129 122 CD
Caturra 1. 68 m, 13.086 99 FGH
M. Novo 0.84 m. 16.467 124 CD
M. Novo 1. 26 m, 16.049 121 CD
M. Novo 1. 68 m, 15.246 115 DE
H-33 0.84 m. 14.988 113 DF
H-33 1. 26 m, 13.117 99 FGH
H-33 1.68 m, 13.275 100 FGH
Geisha T. 2722 0.84 m. 14.064 106 EFG
Geisha T. 2722 1. 26 m, 13.920 105 FGH
Geisha T.2722 1. 68 m, 12.263 93 GH
K.P. 423 0.84 m. 11.969 91. H
K.P . 423 1. 26 m, 11. 938 90 H
K.P . 423 1. 68 m, 10.106 77 1%

EFECTO: DISTANCIAS x CULTIVAR

Cat urra 0.84 m. 18.903 144 Lineal 1%
Caturra 1.26 m, 16.020 122
Caturra 1. 68 m, 13.138 100
Geisha T.2722 0.84 m. 16.467 115 Lineal 5%
Geisha T. 2722 1. 26 m, 16.049 108
Geisha T. 2722 1. 68 m, .1 5 . 246 100
K.P. 423 0.84 m. 12.271 118
K.P. 423 1. 26 m. 11. 337 109
K.P. 423 1.68 m, 10.405 100

NOTA: En Catuai. H.33 y Mundo Novo no hubo diferencia significativa.
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EXPERlMENTO No.3

TRATAMIENTO KG EN FRUTA/
% EFECTO.HA/ANO

Caturra 0.84 m. 25.323 166 A - 1% sig.
Caturra 1. 26 m, 20.838 137 B
Caturra 1. 68 m, 17.200 113 CD
Catuai 0.84 m, 24.962 164 A
Catuai 1. 26 m, 23.130 152 A
Catuai 1. 68 m. 20.727 136 B
M. Novo 0 .84 m, 18.836 124 BC
M. Novo 1. 26 m, 16.444 108· CD
M. Novo 1. 68 m, 16.126 106 D
H- 33 0.84 m. 16.991 112 CD
H-33 1. 26 m, 16.080 106 D
H-33 1. 68 m, 15.215 100 DE
Ge i sha T.2722 0.84 m. 13.703 139 DE
Geisha T. 2722 1. 26 m, 12.619 128 DEF
Gei sha T. 2722 1. 68 m, 10.991 112 GHI
K.P. 423 0.84 m. 17.192 113 CD
K. P. 423 1. 26 m. 12.769 84 FG
K.P. 4·23 1. 68 m, 12 . 178 80 G

EFECTO PROMEDIO DE LAS DISTANCIAS ENTRE PLANTAS

DISTANCIA KG/HA/ANO x

0.84 m. 19.842 126

1. 26 m, 17.747 113

1. 68 m, 15.651 100
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4; DISCUSION Y RESULTADOS

En el experimento No.1, Catuai manifiesta una consistente superioridad

en rendimiento por unidad de superficie. En el No. 2 y No. 3, Caturra y

Catuai superan ampliamente a los cultivares de porte alto. Respecto a la se-

paraci6n entre cafetos se observa que en los experimentos 1 y 3, ·t odos los

cultivares aumentan su producci6n por unidad de superficie, al reducirse la

distancia de siembra. En el experimento No.2. Caturra-Geisha T.2722 y

K.P. 423 producen mas a la distancia de 0.84 metros entre cafetos.

Estos resultados se han obtenido luego de analizar las producciones da

das por cada cultivar y sus respectivas distancias de siembra en un lapso de

seis periodos: 76/7T-81/82. Estos resultados permiten concluir que para

a1canzar los mayores rendimientos por unidad de superficie es del todo nece

s ario aunar a las caracteristicas propias de los cafetos, las condiciones de

suelo y clima en que planten y los espaciamientos de siembra. Estos facto

res a su vez determinaron la forma 0 sistema de manejo de la plantaci6n.
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EVALUACION DE DOSIS Y FRECUENCIAS DE APLICACION DE OXICLORURO

DE COBRE EN ELCONTROLDE LA ROYA DEL CAFETO

(He.milehi Va-6ta.t1Ux BeJLk e;t BlL.

Carlos Bonilla*
Carlos Aguilar*
Salvador Oseguera*

1 . I NTRODUCCION

La aparici 6n y posterior establecimiento de l a Roya del Cafeto en l os

cafetal es de Honduras representa una grave amenaza a la econom!a del pa!s, el

cual depende significativamente del cafe como f uent e interna de trabajo y de

divisas a traves de la exportaci6n del grano a los mercados internacionales.

El Instituto Hondureno del Cafe (IHCAFE) inicio en 1981 investigaciones de

campo con la finalidad de encontrar alternativas adecuadas de c.ontrol de di 

cha enfermedad .

EI control qufmt.co es una de las opetones disponibles, ·a corto plazo,

para controlar l a Roya. En el presente trabajo se r eport an l os r esultados

ob tenidos en 2 localida des de Hondur a s en 1982 , tratando de determi na r l as

dos is y f r ecuenc ias apropiadas de aplicacion del f ungi c. i da Cobox (Oxicloruro

de Cobre , 50% CM) para control de l a Roya del Cafeto, causada por Hem~eia

vM:to.;tJUx BeJi.k Ij BlL.

* Ingenieros Agronomos del IHCAFE, Honduras .
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2. MATERIALES Y METODOS

Ensayo 1

La evaluacien se realiz6 en Tapiquilares, Lago de Yojoa. Cortes , en una

plantaci6n de cafe del cultivar Caturra, de 6 anos de edad, con un eje por

planta, sombra regulada de~ .op.y pendiente moderada. El" sitio esta 10

calizado a 850 m.s.n.m. registrandose durante 1982 una precipitaci6n prome

dio de 3000 mm. y temperatura media anual de 24 °c.

Se utiliz6 un dLaefio de bloques al azar , con 4 repeticiones y 9 trata

mientos formados por la combinaci6n de 3 dosis del fungicida Cobox (Oxiclo

ruro de Cobre. 50% CM)~ a saber: 1, 2 y 4 Kg/Ha, y 4 frecuencias de asper

sion (intervalos de 20, 40 y 60dias "ent r e aplicaciones). a los cuales se

agrego para efectos de comparaci6n un testigo absoluto (Cuadro No.1). La

parcela experimental la constituyeron 3 surcos de 5 plantas cada uno, consi

derandose como parcela util el surco intermedio y los contiguos ~omo parce

las de bordo. Se dejo un surco entre bloque para efectos de bordo. Las as

persiones se efectuaron con una bomba neumatica Leo Cafetera de 10 It. de

capacidad y descarga aproximada de 350 It/Ha con una presi6n de trabajo de

40 libras/pulgada cuadrada. El progreso de la enfermedad se determine men

sualmente, colectando al azar 50 hojas por parcela util (10 hojas/planta) y

determinando el porcentaje que mostraban Roya (PHR). Durante el ciclo se

proporcionaron"a la plantaci6n las practicas agron6micas recomendadas.

Ensay02

Se condujo en Orobila, Santiago de La Paz, La Paz, en una plantaci6n de

la variedad Caturra, de 5 afios de edad, un eje por planta, sombra de Inga

.op., pendiente pronunciada y distanciamiento entre plantas de 2 x 1 m.

(5,000 plantas/HaO. La metodologia experimental y los materiales son los

mismos descritos para el ensayo en Tapiquilares. El sftio esta ubicado a

1,000 m.s.n.m., con precipitaci6n promedio anual de 1,000 rom. y temperatura

media anual de 21 °c.
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CUADRO No.1

Combinaciones de 3 Dosis y 3 Intervalos de Aplicacion del Fungicida

Cobox (Oxicloruro de Cobre. 50% CM) Evaluados en Control de Roya _en

2 Localidades. Honduras. 1982

DOSIS
KG I HlI

COMBINACION

INTERVALO
DIAS

NUMERO DE APLICACIONES

TAPIQUILARES ~/ OROBILA bl

al Lago de Yojoa. Cortes. iniciando el cicIo de aspersiones el 22 de

abril y finalizando el 22 de setiembre.

bl Santiado de La Paz. L.P. iniciando el cicIo de aspersiones el 19 de

abril y finalizando el 19 de agosto.
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3. RESULTADOS Y DISCUSION

Ensayol. Tapi quilares , La go de Yoj oa, Cortes.

Los niveles de Roya registrados en el ler. conteo (mayo) fueron relati

vamente uniformes, aunque superiores a los usualmente recomendados para ini

ciar control con fungicidas a base de Cobre (10% PHR). Esto probablemente

influyo en que los meses iniciales (mayo, junio y agosto) no se detectaron

diferencias estadfsticas inmediatas entre tratamientos (combinaciones y tes

tigo incluido) de acuerdo a los analisis simples de varianza practicados a

los datos (Cuad ro No.2). Di fe rencias consistentes, significativas (p=O. Ol ) ,

s e pres ent a r on de s etiembr e a diciembre, can el t estigo y l a combinacion

1 Kg/ 60 df as mos t r ando siempre los valores mas altos de incidencia. Es te pe

r f odo presento las condic i ones de temp eratura y pluviosidad mas f avor abl es

pa ra el desarrollo de l a Roy a obteniendose los mas bajos niveles de inciden

cia con las combinaciones involucrando 4 Kg aplicados a intervalos de 20 y
40 dias entre aspersiones .

El analisis factorial de los datos (Cuadro No.4 ) mostro diferencias

significativas (p=0.01) entre combinaciones en los meses deoctubre y de no

viembre 1982. La partician de los grados de libertad de las combinaciones

en efectos principales indica diferencias significativas (p=O.01) entre fre

cuencias de aplicacion de setiembre a noviembre, inclusive; no se detecta

interaccion estadisticamente significativa entre dosis y frecuencias y .tampo

co se detec t6 dif erenci as entr e l os niveles de fung i cida .

Los resul tados obtenidos mensualment e para l a s combinaciones (C~adro No.

3) indican que dasis mayores de Cobre e intervalos mas cortos entre aplica-.

ciones mostraron los menores niveles de incidencia, logrando mantener estati

co dentro de ciertos limites y por tiempo prolongado el desarrollo de la Roya

(Figura 1). Dosis bajas y aplicaciones frecuentes, v.g., 1 Kg/20 dfas, 10

gran mantener la Roya en valores de incidencia estadfsticamente iguales a

los obtenidos con dosis altas con aplicaciones frecuentes, dentro del perio

do de aplicacion que finaliza en setiembre. A partir de s etiembre, como
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CUADRO No.2

Sumario de los Analisis Simples de Varianza Practicados a los

Datos de Incidencia Mensual. Porcentaje de Rojas can Roya

Transformado a Arco Seno. Tapiquilares. 1982-1983

MESES G.L .
TRATAMIENTO

F. CALCULADA F. TABULAR
0.05 0.01

C.V.
%

al
9 1.23 NS 2.25 '3 . 15 26 . 19Mayo -

Junio 1.93 NS 11 " 20. 55

Julio 2.61 * " " 21 .22

Agosto 2.23 NS II II 21.40

Setiembre 4. 03 ** 11 ., 13.68

Octubre 7.68 ** " 11 14.28

Noviembre 6. 36 ** " " 15.43

Diciembre

blEner o -

Febrero

Ma r zo

Abr il

* Di ferencia significativa entre tratamientos, p=0.05

** Dif erencia altamente sigriificativa entre tratamientos, p=O.OI

NS Tratamientos estadisticamente iguales

al Registros de 1982

bl Registros de 1983



CUADRO No .3

Porcentajes Promedio 1../ de Rojas con Raya Registradas de Mayo 1982 ni\bril 1983 en

el Ensayo de Evaluacion de Dosis y Frecuencias de .Aplicacion de Cobax (Oxic1oruro de

Cobre 50% CM) en el Control de Roya . Tapiquilares. Cor t es . 1982-1983. 2/

Mayo Junl0 Julio Agosto Sept. Q!:tubre Nov. Die. Enero Feb. Marzo Abr'il Mayo
Tratamiento 82 82 82 82 62 82 " 82 82 83 83 83 8:1 63.
4 kg/20 dfas 34 a 34 a , 27 be 38 a 43 c " 28 e 26 d 23 d 29 a 25 a 23 a 20 II 20 a
4 kg/40 dlas " 21 a 22 a 24 e 52 a 48 be 43 de 39 ed 36 cd 36 II 33 a 24 a 18 II , 20 a

4 kg/60 dfas 34 a 42 a - 43 ab 55 a 62 ab 72 ab 56 be 60 ab 55a 29 a 25 a 8 be 9 a
2 'kg/20 dias is a. '27 a 31 be 37 II 41 c 39 de 37 d 43 be 47 a 43 a 32 a 20 il 24 a
2 kg/40 dias 24 a 29 a 24 e 51 a 53 be 47 cd 42 be 5fj ab 50 a 28 a 28 II 11 be 12 a N

2 kg/60 dtas . 54 a 37 a 24a 12 be 118
N

34.a Ha 62 a 64 ab 66 be 59 ab 67 a 62 a WI

lkg/20 dias , 23 a 35 a 43 be 38 a 47 be 54ed 42 be 38 be 39..8 32 a 32 a 14 lib 14 a
1 kg/40 Mas 29 a 24 a 30 be 55 a 56 be 58 be 58 ab 63 lib 48 II 30 a 28a 12 be 15 II

lkg/60 dflls 22 a 26 il 38 lib 51 a 58 be ,'" 66 be
.
60 ab 50 ab 57 a 34 a 2411 11 be 11 II

Testigo 27 a 24 a 47 ab 78 a 78 a ,79 it , 77 a 54 ab 60 I 22 II 18 a 5 oj 14 a

1/ Valores promedio de 4 r epe t i c i one s.

~/ Medias seguidas por la misma letra son estad1sticamente i&uales de acuerdo

a la prueba de RangosMultiples de Duncan. p=O.05.
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CUADRO No . 4

Sumario de los Ana1isis Factoria1es de Varianza Practicados a los

Datos de lncidencia Registrados Mensua1mente para las Combinaciones

Evaluados. Poreentaje de Rojas con Roya Transformado a Va10res de

Areo Seno. Tapiquilares, 1982.

M E S CAUSA DE
G.L. F. CAL F. TABULAR C.V . (%)

VARIACION 0.05 0.01

Agosto Combinaciones 8 1.03 NS 2.36 3 .36 23 . 30
Dosis 2 0.07 NS 3.40 5.61
Frecuencias 2 3.58 '* 3 .40 5.61
lnteraceion 4 0.23 NS 2.78 4 . 22

Setiembre Combinaciones 8 1. 91 NS 2.36 3.36 14.77
Dosis 2 0.14 NS 3.40 5.61
Frecuencia 2 6.67 ** 3.40 5.61
Interaccion 4 0.42 NS 2.78 4 . 22

Oct ubr e Comb inac iones 8 5. 62 ** 2 . 36 3.36 15. 45
Dosis 2 2.54 NS 3.40 5.6 1
Frecuencia 2 16.22 ** 3. 40 5.61
Interaccion 4 1.86 NS 2.78 4.22

Nov i embr e Combinaciones 8 3 .49 ** 2.36 3 .36 16.50
Dosis 2 2.39 NS 3. 40 5 .61
Frecuencias 2 11. 12 ** 3. 40 5 .61
Interacci6n 4 0.67 NS 3.78 4 . 22

*

**

NS

Diferencias significativas entre medias, p=0.05

Di ferencias altamente significativas entre medias, p=O~Ol

Medias estad!sticamente iguales



10

I .
I

Ii
,I.

!8

I! ~
II
I;"
'..

I
'...,
w
U•0

10

T"T••O

......
"\., .""10 41..

" ,
"
'\.,,

-,

N
N...,

o~, • • • • I • • I , , I "

Mayo JU.tO JULIO aU.TO S."81t1. OCT. _av. OIC.
tHI N.I.I

1...0 ....0. JI"'3IO API"
••as

...
FIGURA 1. Desarrollo de la Roya can 108 mejores y los peares tratamientos
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resultado de condiciones , mas favorables para el desarrollo de La Roya y los

bajos niveles de Cobre que persisten sobre' las hojas, dosis bajas en aplica

ciones frecuentes son incapaces de controlar el progreso de la enfermedad.

Durante e1 perfodo de octubre a enero la combinacion 1.0 Kg/60 d!as

mostro valoree de 66, 60, 50 y 57 PHR, en comparacion a valores de 28, 26,

23 Y 29 PUR obtenidos con 4 Kg/20 dias en el mismo per!odo. Esto es, las

concentraciones de Cobre depositadas inicialmente son suficientemente altas

para mantener el desarrollo, dentro de ciertos limites, estatico. El efecto

posterior de los mejores tratamientos tambien se refleja en que previnieron

la absicion prematura de hojas inducida por la Roya, 10 cual no sucedio con

tratamientos que involucraron aplicaciones espaciadas cada 60 dias: estos,

a1 igual que el testigo, mostraron en abril de 1983 valores de incidencia de

Roya menores a los de los otros tratamientos, como resultado de haber perdi

do casi todas las hojas que fueron atacadas por Roya. En general, mayores

dosis de Cobre y mayor frecuencia de aplicacion resultaron en mejor control

de Roya.

Ensayo 2. Orobila, Santiago de La Paz, La Paz~

El analisis simple de la variacion (Cuadra No.5) mostro diferencias

significativas entre tratamientos (p=O.Ol) consistentemente a partir de

agosto, hasta diciembre inclusive. El testigo manifesto los mas altos !ndi

ces de infeccion, 'siendo estadfsticamente diferente -(p=0.05) desde julio .

hasta noviembre a todas las combinaciones evaluadas. Las mejores combina

ciones, en orden descendente, fueron 4 Kg/cada 20 dfaa (7 aspersiones), 4.0

Kg/cada 40 dfas (4 aspersiones), 2 Kg/cada 20 d!as (7 aspersiones) y 1 Kg/

cada 20 dias (7 'aspersiones); las combinaciones 1 Kg/cada 60 d!as, 2 Kg/cada

60 d!as y 4 Kg/cada 60 dias, todas involucrando 3 aspetsiones, mostraron al

tos indices de infeccion, ref~ejando un control deficiente de la enfermedad.

Nuevamente, a mepores intervalos y mayores dosis se presento el mejor con

trol. Esto se ilustra en la Figura 2, comparando la curva de .pr ogr eso de la
,

enfermedad: el testigo y la combinacion 1 Kg/cada 60 dias (3 aspersiones)
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CUADRONo. 5

Sumario de los Analisis Simples de Varianza Practicados a los

Datos de Incideneia Mensual Registrados para los Diferentes

Tratamientos. Poreentaje de Rojas eon Roya Tranaformados a

Areo Seno . Orobi1a, Santiago de La Paz, La Paz. _ 198-2

ME S E S G. L.
TRAUMIENTOS

F. CALCULA~
F . TABULt\R
0.05 0.01 ·

C ~ v.
%

Mayo 9 1. 95 NS 2.25 3.15 41. 54

Junio 9 0.74 NS 2.25 3.15 37.68

Julio 9 0.80 NS 2 .25 3. 15 36.40

Agosto 9 4.97 ** 2.25 3.15 26.75

Setiembre 9 7.04 ** 2.25 3.15 28.37

Octubre 9 10.81 ** 2.25 3.15 23.10

Noviembre 9 13 . 34 ** 2.25 3.15 22.47

Dieiembre 9 5. 11 ** 2.25 3.15 22.81

** Difereneia altamente signifieativa entre tratamient08, p=O . 01.

NS Tratamientos estad!sticamente iguales.
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CUADRO No.6

1/ .
Porcentaje Promedio - de Hojas con Raya Registradas en el Ensayo de Evaluacion

de Dosis y Frecuencias de Aplicacion de Cobox (Oxieloruro de Cobre 50% CM) en el

Control de Roya. Orobila, La Paz. 1982

TRATAMIENTO MAYO . JUNIO JULIO AGOSTO SET. OCTUBRE NOV. DIC.

4 Kg/Ha/20 draa 37 a 17 a 14 a 13 e 10 d 7 e 6 e 18 e

4 Kg/Ha/40 d:i.as 23 a 25 a 17 a 31 be 43 be 29 bed 23 de 24 e

4 Kg/Ha/60 d:i.as 9 s lO a 9 a 19 e 17 ed 28 bed 35 bed 41 be

2 Kg/Ha/20 diaa 39 a 18 a 10 a 24 be 18 cd 18 d 19 de 22 e '"VJ.......
2 Kg/Ha/40 diaa 14 a 20 a 14 a 30 be 52 b 38 bed 30 ed 40 be

2 Kg/Hs/60 d!as 12 a 19 a 20 a 45 b 41 be 43 be 39 bed 48 ab

1 Kg/Ha/20 diaa 22 a 23 a 9 a 27 be 15 d 25 ed 22 de 35 be

1 Kg/Ha/40 diaa 13 a 26 a 15 a 30 be 34 be 43 be 50 be 54 ab

1 Kg/Ha/60 drss 12 s 13 s 15 a 34 be 47 b 49 b 55 b 56 ab

Testigo 36 a 30 ·s 22 a 73 a 79 a 87 a 89 a 72a

~I Valores pramedio de 4 repeticiones

bl Medias seguidas par la misma letra son estadistieamente iguales de aeuerdo a la

prueba de Rango Multiple de Dunea, p=O.05
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CUADRO No.7

Sumario de los Analisis Faetoriales de Varianza Praetieados a los Datos

de Ineideneia de Roya Registrados Mensualmente para las Combinaeiones

Evaluadas. Poreentaje de Rojas con Roya Transformado a Valores de Areo

Seno. Orobila, Santiago de La Paz, La Paz, 1982

M E S CAUSA DE G.L. F. · CAL. F. TABULAR
C.V. %VARIACION 0.05 0.01

Agosto Combinaeiones 8 2.34 NS 2.36 3.36 25.05
Dosis 2 3.17 NS 3.40 5.61
Frecueneias 2 2.73 NS 3.40 5.61
Interaceion 4 1. 72 NS 2.78 4.22

Setiembre Combinaciones 8 4.00 ** 2.36 3.36 31.11
Dosis 2 2.44 NS 3.40 5.61
Frecuencias 2 10.64 ** 3.40 5.61
Interaecion 4 1.45 NS 2.78 4.22

Octubre Combinaeiones 8 4.55 ** 2.36 3.36 25.19
Dosis 2 5.95 ** 3.40 5.61
Frecueneias 2 12.01 ** 3.40 5.61
Interaecion 4 0.13 NS 2.78 4.22

Noviembre Combinaciones 8 7.02 ** 2.36 3.36 22.~5

Dosis 2 9.14 ** 3.40 5.61
Frecueneias 2 17.77 ** 3.40 5.61
Interaccion 4 0.58 NS 2.78 4.22

Diciembre Combinaeiones 8 3.42 ** 2.36 3.36 24.16
Dosis 2 5.61 ** 3.40 5.61
Frecuencias 2 7.43 ** 3.40 5.61
Interaecion 4 0.34 NS 2.78 4.22

** Difereneia altamente significativa entre tratamientos. p=O.Ol

NS Tratamientos estad!sticos iguales
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mostraron curvas ascendentes, no asi las mejores combinaciones, que mantie

nen el nivel de Roya mas 0 menos estatico.

E1 ana1is1s factorial de var1anza detecto diferencias a1tamente sign1

ficativas (p=O.Ol) para los efectos principales (dosis y frecuencias) a par

tir de setiembre y hasta diciembre mismo, pero no detecto interaccion signi

ficativa (Cuadro No . 7) .

4. CONCLUSIONES

4.1 En ambas 10calidades el tratamiento 4 Kg/Ha de Cobox (Oxic10ruro de Co

hre, 50% CM) aplicados a intervalos de 20 dias consistentemente mostro

el control mas eficiente de la Roya del Cafeto, con total de 9 asper

siones en Tapiquilares en el periodo comprendido de abril a setiembre

y 7 aspersiones en Orobila de abri1 a agosto.

4.2 En ambos ensayos el tratamiento 4 Kg/Ha de Cobox aplicados a intervalos

de 40 dias (5 aspersiones en Tapiqui1ares y 4 aspersiones en Orobila)

mostro control excelente de 1a Roya, segundo en efectividad a utilizar

4 Kg/Ha cada 20 dias.

4.3 En ambos ensayos los tratamientos invo1ucrando 1a aplicacion de 1 Kg.

2 Kg y 4 Kg/Ha de Cobox a interva10s de 60 dias mostraron un pobre con

trol de Ii Roya del Cafeto.

4.4 E1 tratamiento 4 Kg/Ha de Cobox ap1icados cada 40 dias constituyo. pre

liminarmente. la mejor combinacion para efectuar el control de la Roya.

considerando su eficiencia y los requerimientos menores de insumos y

mano de obra necesarios para aplicarl0.

4.5 Los resuttados son de caracter preltminar, representando datos del 1er.

ana de un ensayo programado a 3 anos, plazo al cabo del cual se espera

tener informacion conclusiva sobre la combinacion mas apropiada para e1

control de Roya.
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ANALISIS DE ALGUNOS FACTORES QUE AFECTARON EL INGRESO BRUTO DE

LOS CAFICULTORES COSTARRICENSES 1970/71 - 1980/81

Paul Bornemisza*

t . INTRODUCCION

Los precios actuales del cafe y los altos costos de produccion ocasio

nan bajos niveles de ingreso neto para los caficultores. La solucion tradi

cional a -este problema ha sido aumentar la productividad por unidad de su

perficie . Sin embargo, la situacion del mercado mundial del cafe dificulta

cada vez mas este tipo de respuestas.

Las soluciones agronomicas no alcanzan ya . Es indispensable complemen

tar este tipode investigacion con analisis economico. La comprensi6ri de

los costos de produccion en que incurre el caficultor es apenas el comienzo.

Debe analizarse la rentabilidad de las distintas opciones tecno16gicas de ca

da productor y grupo de productores. Es posible que opciones tecnologicas

mas senci llas y tradicionales sean mas r entables .

Pero ademas. debe investigarse que variables afectan los ingresos de

los caficultores, pues el ingreso neto depende tanto de los costos como de

los ingresos brutos.

En Costa Rica la Oficina del Cafe ha publicado estudios de costos de

produccion para siete cosechas recientes (5, 6, 7, 9, 10, 11, 12). Existen

algunos trabajos, especialmente tesis de grade de la Universidad de Costa

Rica (2. 3, 4, 8) que tratanaspectos de comercializacion. Recientemente,

bajo el patrocinio del Consejo Nacional de Investigaciones en Ciencias y Tec

nologia. CONICIT. se ha publicado un estudio sobre el desarrollo de la

* Especialista en Conduccion de Proyectos IICA-PROMECAFE
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tecnolog!a del cafe (1) . Sin embargo, salvoeste ultimo trabajo yalgunas

muy pocas otras excepciones, la mayor!a de los estudios simplemente presen

tan informacion y la describen sin entrar a analizar por que se han produci

do los fenomenos. que se describen. Ademas estos trabajos en su mayorfa son

producto de investigaciones aisladas y no forman parte de un proceso siste

matizado de investigaci6n. Sin embargo, estos trabajos tienen el merito de

generar informacion valiosa. Pero, toda la informacion acumulada al momen

to debe empezar a usarse para explicar ypredecir los fenamenos que afectan

a los caficultores.

El presente trabajo pretende solamente abrir las puertas. Su objetivo

sera comparar la importancia del cambio monetario envarios factores sobre

el ingreso bruto de los caficultores durante el perfodo 1970/71 a 1980/81.

Los factores que se consideran son el volumen de produccion.el precio in

ternacional del cafe, la proporcion de cafe que se exporta, el tipo de cam

bio de moneda local por divisas, el precio de consumo nacional de cafe y los

impuestos de exportacion.

Se esta consciente de que hubiera sido mas interesante analizar el in

greso neto de los caficultores y no el ingreso bruto, pero aUn no existe

suficiente informacion disponible sobre costos de produccion. Por 10 tanto

este trabajo solamente es una introducci6n al tema, no solo por su conteni

do, sino tambien por su forma, pues su metodologfa es simple e inductiva.

Al no emplear ~etodos econometricos y series de tiempo mas prolongadas sera

muy diffcil realizar extrapolaciones.

2. ,MATERIALES Y METODOS

a) MATERIALES

La informacion empleada en este estudio proviene casi en au totali

dad de la Oficina del Cafe ya sea porque se t0m6 directamente de sus

publicaciones, como en elcaso del volumen de produccion,el precio de
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cafe para consumo naciona1 y e1 monto de 1iquidacion, 0 porque se uso

informacion pub1icada por dicha Oficina para ca1cu1ar los va10res em

p1eados. Este£ue e1 caso del precio internaciona1, 1a venta de sub

productos de los caficu1tores, e1 tipo de cambio promedio para cada

cosecha, 1a proporcion exportada y e1 impuesto de exportacion segun Ley

No. 3062. Los va10res por cosecha del derecho ad-valorem sobre las ex

portaciones (Ley 5519) se ca1cu1aron como 1a suma de los montos recau

dados de octubre a setiembre. La informacion para e110 se obtuvo del

Ministerio de Hacienda y de 1a Contra10riaGenera1 de 1a RepUblica.

Debe ac1ararse tambien, que e1 precio internaciona1 corresponde a1 pre

cio en rieles mas los impuestos de exportacion segun las 1eyes No. 3062

y 5519. Por 10 tanto e1 precio internacional emp1eado en este estudio

sera inferior a1 precio FOB. No se empleo este ultimo pues las insti

tuciones gubernamenta1es no 10 ca1culan por cosecha, sino por ana cafe

tero 0 ana calendario.

Se definio el ingreso bruto de los caficultores como 1a surna del va

lor de 1a venta del cafe mas 1a de los subproductos. Como se observa

en e1 Cuadro No.1. 1a venta de subproductos no es significativa por 10

que se ana1izo solo e1 valor del cafe vendido. Sin embargo, en las

cuatro cosechas presentadas se nota un incremento abso1uto de mas de

500% en e1 valor de los subproductos. Probab1emente esto se debe a1 au

mento significativo en e1 valor de 1a lena.

En 1a Figura 1 se presenta el procedimiento que emp1ea 1a Oficina

del Cafe conforme a 1a Ley No. 2762 para determinar el precio que cada

beneficia de cafe debe pagar a los caficu1tores que 1e entregaron su

produccion.

Con base en este procedimiento para determinar e1 monto de 1iquida

cion se ca1cu10 1a siguiente ecuacion:



CUADRO No.1

Fuentes de Ingresos de los Caficultores Costarricenses

Mantas en Miles de Dolares

COSECHA

1976/77

1977/78

1979/ 80

1980/81

MONTO DE
LIQUIDACION

(1)

2 055 273~9

1 930 654.3

1 876 627.2

3 517 055.1

VENTA DE
SUBPRODUCTOS

( 2)

9 427.7

13 365.0

44 524.7

59 797.2

INGRESOS BRUTOS
(3) = (1) + (2)

2 064 746.6

1 944 019.3

1 921 151. 9

3 576 852.3

IMPORTANCIA
RELATIVA (2)

(2) x 100
(3)

0.46

0.69

2.32

1. 67

I

N
W

"
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FIGURA 1

Proceso de Liquidacion d~l Cafe en Costa Rica Segun Ley No. 2762

Valor total del cafe de exportacion vendido

+ Valor total del cafe rematado para consumo nacional

+ Valor estimado de existencias cafe consumo nacional no vendidas
a la fecha

+ Valor total cuota retencion

+ Rectificacion de pre~ios por cafe danado durante proceso de be
neficio

Monto por impuesto Ley No. 200

Gastos de beneficiado aceptados por ley

SALDO

Ganancia del beneficiador (9% del saldo)

Monto por impuesto Ley No. 1411 (1 0% del saldo)

+ Monto estimado del valor de cafe de exportacion y consumo nacio
nal que corresponder!a a la diferencia de rendimiento por debajo
del m!nimo que se hubiere reportado

Monto l!quido distribuible de la cosecha
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ML = 0.81 x Q x (PI NT x TC x AEXP + (l-AEXP) x PCN) - TEXP + AJUSTES

donde:

ML

Q

TC

AJUSTES

es Monto de Liquidaciori; ' 0 sea el valor del cafe a ni

vel de productor.

es Volumen de Produccion de cafe

es Precio Internacional

es Tipo de Cambio de Moneda Local por divisas

es Produccion de cafe exportado con respecto a la

produccion total de cafe de cada cosecha

son Impuestos de Exportacion segun las leyes No .

3062 y 5519

son Otros Efectos

Aunque en realidad los ajustes representan la suma del valor esti

mado de existencias de cafe para consumo nacional no vendido a la fe

cha, del valor de la cuota de retencion, de la rectificacion de precios

por cafe danado durante el proceso de beneficia y 0.81 par monto esti

mado del valor de 'caf e de exportaci6n y consumo nacional que correspon

dera a la diferencia de rendimiento por debajo del m!nimo que se hubie

ra reportado; menos los gas toe de beneficiado aceptadas por ley y los

impuestos segun la Ley No. 200. Sin embargo. en este trabajo los ajus

tes se han calculado como equilibradores de la ecuacion ML..

Con base en la ecuacion ML se inici6 la generacion 'de resultados .

Para ello se introduce elvalor del per!odo (t+l) para un solo factor
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en la ecuacionML, cuyos otros valores corresponderan a1 per!odo t. Se

calcula el nuevo valor ML el cual es restado del valor original de ML.

As! se obtiene el cambio en e1 monto de 1a liquidacion de la cosecha t

ocasionado por cambios individua1es de las variables independientes en

el perl0do (t+1). Estos resultados se presentan en forma porcentual

en el Cuadro No.3.

La metodologla se complementa con la estimacion de unos multip1ica

dores que representan e1 cambio porcentua1 en ML ocasionado por un cam

bio individual de un porciento de alguna de las variables independien

tes.

3. RESULTADOS Y DISCUSION

En el Cuadro No. 2 se presentan los va10res de las variables indepen

dientes y de ML para este estudio. En e1 siguiente cuado estan los cambios

porcentuales en el monto de liquidacion de . la cosecha t ocasionados por cam

bios individuales de las variables independientes en e1 per!odo (t+1). Se

observa que en promedio los cambios ocasionados por variaciones de AEXP'
PCN Y AJUSTES no son significativos. Por 10 tanto se analizaran solo

Q. PINT' TC Y TEXP•

a) ANALISIS POR COSECHAS

En 1a cosecha 1971/72 e1 incremento en ML se debe a1 aumento de Q,

pues el cambio en otras variables no causo efectos significativos.

Para 1972/73 1a subida de ML se debe a que el incremento en PINT sobre

paso 1a reduccion en Q. En 1a cosecha siguiente incrementos en Q. P Y

TC se refuerzan paraaumentar ML. aunque 1a disminucion por TEXP impide

que ML suba en toda su capacidad. En 1974/75 Q Y P disminuyen causando

una baja ert ML. a pesar del aumento de TC. En 1a cosecha siguiente las

he1adas en Brasil suben el precio suficiente para compensar 1a baja en



CUADRO No.2

Manto de Liquidaci6n. Volumen de Produccion. Precio Internacional. Tipo de Cambio.

Proporci6n Exportada. Precio de Consumo Naciona. Impuestos de Exportacion y

Ajustes para el Caficultor Costarricense 1970/71-1980/81

PRECIO CON-
IMPUESTOS

VOLUMEN DE PRECIO TIPO DE DE EXPOR- ./IJUSTES
COSECHA LIQUID./ICION PRODUCCION INTERNACIONAL CAMBIO PROPORCION SUMO N./ICIO- TACION (MILES ¢)(MILES ¢)

(MILES DHL) ($/DHL) (rt!$)
EXPORTADA fu\L (¢/DHL) (MILES ¢)

1970/71 335 .409.3 3 119.98 21.52 6.620 0.9112 91.03 4 309.0 - 8 767.97

1971/72 404 007.4 3 806.24 20.98 6.620 0.9357 93.44 5 402.6 - 9 777.97 I'.)

~
t-'

1972/73 484 876.3 3 382.68 29.84 '6. 620 0.8985 101.85 4 584.4 - 25 182.93

1973/74 659 541. 1 4 102.67 34.44 7.550 0.8995 113.36 51 485.6 -104 086.67

1974/75 595 996.2 3 624.53 29.14 8.540 0.8896 114.73 68 682.6 - 22 455.97

1975/76 988 185.4 3 400.36 50 .45 8.540 0.8605 143.65 : 64 280.6 - 31 210.53

1976/77 2 055 273.9 3 383. 10 109.30 8.540 0.8596 152.22 205 642. 1 1 683.16

1977/78 1 930 654.3 4 050.00 86.07 8.540 0.8596 160.26 199 333.7 - 16 572.27

1978/79 1 725 147.2 4 598.13 68.15 8.540 0.8742 189.89 227 012.4 ;.. 31 774.24

1979/80 1 876 627.2 3 940.24 88.46 8.540 0.8695 222.92 280 411. 7' - 31 247.90

1980/81 3 517 055.1 5 260.75 56.31 18.153 0.8692 241.23 ~22 790.4 -103 013.43
\



CUADRO No.3

Cambio Porcentual en el Manto de Liquidaci6n de la Cosecha (T-1) Ocasionado

par Cambios Individuales en las Variables Independientes en el Periodo T.

MONTO VOLUMEN DE PRECIO TIPO DE PROPORCIDN PRECID CON- IMPUESTOS
COSECU

LIQUID~CION PRODUCCION INTERN.ACIDNAL CM·1BID EXPORTft.DA SUMO NACIO- DE EXPOR- AJUSTES
NAL TACIDN

1971/72 20.45 18.60 - 2.52 0.00 0.94 0.16 - 0.33 - 0.30

1972/73 20.02 -13 .05 29.51 0.00 1.31 0.41 0.20 - 3.96 I'-,)
.p-
I'-,)

1973/74 36.02 18.43 13.39 12.35 0.05 0.66 -10.71 -19.44.
1974/75 - 9.63 -16.83 -22.15 13.38 -0.73 0.07 - 2.68 11.01

1975/76 65.80 - 7.68 44.37 0.00 -1. 32 1.55 0.73 8.26

1976/77 107.98 - 0.56 54.92 0.00 -.075 0.31 -16.69 3.22

1917/78 - 6.06 17 .81 -29.49 0.00 -0.09 0.15 0.31 - 0. 89

1978/79 - 10.64 13.08 -28.79 0.00 1.41 0.70 - 1.45 - 0.79

1979/80 8.78 -19.69 24.70 0.00 -0.40 0.89 - 3.19 - 0.03

1980/81 87.41 28.56 -68.35 55.70 -0.03 0.40 - 2.31 - 3.92

PROMEDIO 37.28 15.43 31 . 82 27.28 0.70 0.53 3.86 5.18
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Q, por 10 que ML aumenta. El periodo que sigue presenta el mismo com

portamiento, solo que ademas el Estado interviene aumentando los TEXP
procurando que ML no suba en todo su potencial. En 1977/78 los PINT

empiezan a descender y el aumento en Q no es suficiente para evitar una

disminucian en ML. Esta situacion se repite en la proxima cosecha. En

1979/80 se invierte el proceso y el incremento en los PINT genera un

aumento en ML. En 1980/ 81 vuelven a bajar los PINT' pero incrementos

de Q y especialmente de TC (empieza la devaluacion del colon) generan

un incremento de ML.

b) ANALISIS POR VARIABLES INDEPENDIENTES

1. Precio Internacional y Volumen de Produccion

Se observa que durante dos cosechas (1973/79 y 1974/75) los cam

bios en PINT y Q se reforzaron mutuamente aumentando a ML en el

primer caso y disminuyendolo en la cosecha siguiente. Para todas

las otras cosechas salvo 1971/72 y 1980/81, el efecto del PINT

predomino sobre Q e indica el sentido en que cambiar!a ML. En

1971/72, cuando el cambio en PINT fue muy pequeno, la variacion en

ML fue inverso a la de PINT'

Es interesante ademas observar que siempre que ML disminuyo

(tres cosechas) hubo .una reduccion en PINT' Sin embargo de las

otras dos opartunidades en que PINT disminuyo, ML no se redujo por

que en 1971/72 la reduceion en PINT fue muy pequena y en 1980/81

una fuerte deva1uacion del Colon mas que campenso la disminucion de

2. Tipo de Cambio

Durante el per!odo bajo estudio el tipo de cambia promedio par

casecha cambi a sol o t r es veces : en 1974/ 75 . en 1975/76 y en 1980/ 81 .
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En 1a primera oportunidad reforzo aumentos en PINT y Q contribuyen

do al incremento de ML. En 1a cosecha siguiente, contrarresta par

cialmente las disminuciones de PINT y Q pero no logra impedir que

ML se reduzca. En 1980/81 el aumento del TC en uniOn con el incre

mento en Q logran compensar las disminuciones de PINT y se produce

un aumento considerable de ML.

3. Impuestos de Exportacion

Aunque la pol1tica tributaria durante el per{odo bajo estudio no

fue muy estable, solamente durante dos cosechas tuvo un impacto im

portante en el cambio de ML. En abril de 1974 se inicia el cobro

del derecho ad-valorem sobre las exportaciones de cafe. La tasa de

este impuesto ha variado sobre el per{odo, pero solamente en las co

sechas 1973/74 y 1976/77 tiene un efecto importante sobre ML. En

ambos casos su efecto es de impedir que ML aumente mas de 10 que

aun aS1 aumento.

c) ANALISIS DE MULTIPLICADORES

En el Cuadro No.4 s e pr es ent an los multiplicadores obtenidos. Es

tos multiplicadores indican el cambio porcentual que experimentara ML

al variar en ~n porciento algunas de las variables independientes.

Del ·Cuadro No. 4 se desprende que PINT y Q son los mas fuertes se

guidos por TC y en ultimo lugar esta T
EXP•

Para este ultimo sin embar

go, han aumentado mas de diez veces su valor durante el per10do bajo es

tudio.

El multiplicador para TC fue importante en las primeras dos devalua

ciones (cosechas 1973/74 y 1974/75), pero en 1a ultima cosecha (1980/81),

aunque la devaluacion fue mucho mayor que en los casos anteriores, su

fuerza relativa fuemenor. Esto se explica por los valores elevados de

las otras variables como PINT y Q.



CUADRO -No. 4

Multiplicadores para Cambios en el Monto de Liquidaci6n Debido a

Variaciones de un Porciento en las Variables Independientes

COSEC!U VOLUMEN DE PRECIO TIPO DE IMPUESTO DE
PRODUCCION INTERNACIONAL CAMBIa EXPORTACION

1971/72 0.8456 1.0043 - 0.0130

1972/63 1.1727 0.6988 - 0.0132

1973/74 0.8664 0.8686 0.8580 0.0105

1974/75 1.4452 1.4393 1.0204 0.0802
tv
J:'-
VI

1975/76 1. 2419 0.6067 - 0.1139

1976/77 1.1020 0.4708 - 0.0759

1977 /78 0.9035 1.3860 - 0.1011

1978/79 0.9664 1.3828 - 0.1044

1979/80 1.3762 0.8288 - 0.1356

1980/81 0.833 1.8806 0.2620 0.1528

PROMEDIO 1.0753 1. 0567 0.7135 0.0801
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Por ultimo los multiplicadores promedio para PINT y Q fueron muy si

milares, aunque e1 para Q fue ligeramente superior.

En 1a Figura 2 se observan las variaciones en e1 cambio porcentual

de ML debido a cambios individuales en PINT' Q, TEXP Y TC. Se observa

que TEXP genera menos variaciones; Q un poco mas. PINT es el que ma

yores cambios produce. En las trece ocasiones en que Te vario, su im

pacto fue significativo.

Para terminar, se cree conveniente revisar estos resultados a 1a

luz de una investigacion con una metodo10gia mas compleja, especia1men

te si se pretende realizar proyecciones con base en e1los .

4. CONCLUSIONES

4. 1 Para el periodo bajo estudio Q no presento un comportamiento .bianual

tipico, sino que sus variaciones siguieron un patron irregular.

4.2 De las cuatro variables significativas, PINT fue 1a que mas se modifi

co, seguido por 0, y 1uego T
EXP;

TC solo cambia tres veces.

4.3 Salvo para las cosechas 1973/74 y 1974/75, Q y PINT siempre tuvieron

cambios en sentidos opuestos. Sin embargo, 1a direccion del cambio en

PINT fue predominante para indicar el sentido de la variacion en ML,

salvo en 1971/72 cuando el cambio en PINT no fue significativa y en

1980/ 81 cuando la devaluacion del colon mas que compensa la baj a de

PINT·

4 .4 Cuando los cambios con T
EXP

£ueron significativos, sirvieron para evi

tar que ML subiera en todo su potencial.

4.5 Rubo pocos cambios en TC, pero estos fueron importantes. Aunque nQ se

pudo descubrir una relacion generalizable para TC con respecto a ML,



- 246-A -

CAMBIa
%ML

110

90

70

50

20

-2Cr

-50

- 70

/\
/ .
, \

/ .
. \/ .

i \
/ \
I .
. \
/ .
. \I .. \, .,. \ .

~~......... "'\ .. "

.' .. .~ ... ...
"," ,"'",

ML

TC

Q

PINT

TEXP

71/72 72/73 73/74 74/75 75/76 76/77 73/79 79/80 79/80

FIGURA 2. Variaciones en el Cambio Porcentual del Manto de Li
quidacion debido a Cambios Individuales en los Fac
tores.



- 247 -

PINT Y Q, en dos cosecha~ (1974/75 y 1980/81) contrarresto parcialmen

te disminuciones en ML por bajas en PINT'

4.6 El efect~ multiplicador promedio de TEXP fue inferior al de TC, que a

su vez fue menor a los de PINT y Q. Aunque el multiplicador promedio

para PINT y Q fue muy similar. las fluctuaciones mas fuertes de PINT

fueron las que senalaron la direccion del cambio en ML.
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DETERMINACION DE PARAMETROS ECONOMICOS PARA UN

PROYECTO DE RENOVACION DE CAFETALES EN PANAMA

Pablo Espino*
Alexis Bonilla*
A. Miranda*

1. ANTECEDENTES

El Mini ster io de Desarrollo Agropecuario de Panama (MIDA) a traves del

Progr ama Nacional de Cafe esta ejecutando un Plan de Renovacion de Cafetales

a f in de tecnif icar 1a produccion de cafe en el pais.

El plan de renovacion cafetalera contempla una finca tipo de 3 Has eri

donde la 1 Ha es renovada utilizandose como material de siembra el cultivar

caturra rojo.

* Ingenieros Agronomos, Investigadores del MIDA, Panama.
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Los caficultores que desean trabajar en este plan reciben financiamien

to del Banco de Desarrollo Agropecuario y la asistencia tecnica del Programa

Nacional de Cafe del MIDA.

Para efecto de determinar la mejor alternativa en cuanto al per!odo de

gracia a los prestamos de renovacion cafetalera que ejecutan los agriculto

res, en areas con las mejores condiciones agro-climaticas para producir ca

fe, en 1983 se determinaron algunos indicadores econemicos, que de manera

preliminar se presentan en este trabajo.

2. COSTOS DE ·PRODUCCION

En el Cuadro No. 1 estan registrados los costos de establecimiento y

mantenimientoque representan B/. 4,534.35/Ha/3 anos. Establecidos los gas

tos de operacion y los ingresos comparat ivos para una finca antes del Pro

yecto y con el Proyecto segun el Cuadra No.2, se derivaron las informacio

nes necesarias para calcular los diversos indicadores economicos .

3 . INDICADORES ECONOMICOS

3.1 TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERA

Tomando en cuenta la estructura de costas, el valor neta de la pra

ducci6n incremental y el valor .de las inversiones en el Cuadra No.3,

se determine el balance neto a descontar para una finca tipo por un pe

riodo hasta 20 anos, para calcular segun se abserva en el Cuadra No. 4

la tasa interna de retorno financiera queresult6 ser de 15%.

3.2 TASA INTERNA DE RETORNO ECONOMICA

Establecido el criteria para el valor de la mana de obra en la es

tructura de costos de produccion y mantenimiento y considerando el va

lor neto de la producci6n incremental y total de las inversiones,
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partiendo de un factor de descuento de 25% se logro determinar en el

Cuadro No. 5 que la tasa interna de retorno para la Finca Tipo era de

26%.

3.3 RELACION BENEFICIO-COSTO Y VALOR NETO ACTUAL

En el Cuadro No . 6 aparecen los calculos derivados de los costas

totales, considerando un factor de descuento del 12% y los beneficios

actuales. que permitieron determinar para la finea tipo una relacion

beneficia-costo de 1.3 y un valor neto actual de B/. 5,476 para Ia fin

ca tipo.

3.4 ESQUEMA DE AMORTIZACION Y DERIVACION DE UN FLUJO DE CAJA PARA UNA FINCA
TI PO

Para objeto de esta evaluacion se tome como alternativa establecer

un plazo de 9 anos en la vida de un prestamo de renovacion cafetalera.

en la cual los 3 primeros se considerar1an per10do de gracia a capital

e intereses, mientras que los 6 anos restantes serian para amortizacion

de capital e intereses.

Se adopto el criterio de capitalizar los ingresos durante el per10

do de gracia (Cuadra No. 7) para que los mismos se incluyan como otros

ingresos y e9tableciendo un esquema de amortizacion segun se detaiia en

el Cuadro No.8. se derivo un flujo de caja para la finea tipo por un

periodo de 20 anos, que segun se puede observar en el Cuadro No.9 per

mite un ingreso monetario de B/. 288 al ano 4, mientras que al ana 10

euando se ha amortizado capital e intereses el ingreso es de B/. 1.050

y aS1 hasta el ano 20 en la finea tipo.

4. CONCLUSIONES

4.1 Estas derivaciones de los prineipales indieadores economieos Ie permi

tiran al MIDA revisar los terminas en el financiarniento al Plan de
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Renovacion Cafetalera, principalmente el concerniente a los per!odos

de gracia. a fin de adecuar el plan para que el caficultor obtenga los

beneficios economicos que 1e permitan mejor BU actual nivel de vida.

4.2 Se considera como bastante aceptable la tasa interna de -retorno finan

ciera calculada en 15% y la relacion beneficia-casto de 1.3, para 1a

finca tipo en donde el pequeno caficultor renueva 1 Ha manteniendo 2

Has can cafetal viejo que Ie genera un pequeno pero significativo in

greso familiar.

4 . 3 Es conveniente determinar otros criterios para elaborar alternativas

que permitan el meyor beneficia a los agricultores que vayan a renovar

cafetales de .baja productividad.



CUllDRO No.1

Costas de Renova cion de Cafetales

Ana 1983

B/. CI\NTIDAD C~~TOS PA~ 1 H/l
TOTAL INVER:HON

EN PERIODO 3 'ilRosUNID/ID COSTO TOT/IL/ TOTilL TOTALUNITARIO 3 MlOS "110 1 Mo 2 AiIIO 3 1 Ha 2 Has

Pl ant as---
Campr a de plantanes de ,cafe Plant6n 0.18 5.500 900.00 90.00 - 990 .00 1.9110.00
Campr a de plantanes para sombra Plantan 0.20 200 40.00 - - 40.00 110 .00

I nsumas y Equ!pos

Fertilizantell Quintal 16.34 61 259.00 307.00 431 997.00 I , 9 ~'4 .00 N
Fitosanitarioa 90 . 00 90.00 90.00 270.00 5110.00 \Jl

N

Labares

- Preparacion del terrena
Zacuela y derriba Jarnal 4 .75 35 166.25 - - 166.25 332.50
illineamiento y trazada Jarnal 4 .75 20 95.00 - - 95.00 190.00

- Siembra y resiembra
Apertura de huecas y siembra Jarnal 4.75 99 427.50 42.75 - 470.25 9l~O. 50
Huecos y siembra sombra

temporal y permanente Jarnal 4.75 3 14.25 - - 14.25 28.50
- Mantenimiento

Llmpleza Jornlll 4.75 100 213.75 142.50 118.75 475.00 950.00
ilplicacion fertilizantes Jornal 4.75 61 76.00 90.25 123.50 289.75 5;'9.50
Aplicaci6n fitosanltarios Jornal 4 .75 32 28.50 47.50 76.00 152.00 304.00
Reguiacion sombra Jornal 4.75 5 - 9.50 14.25 23.75, 1~7 .50

Transporte de plantanes VIajes 18. 00 3 54.00 - - 54.00 108.00
De inaumas QQ. 0 .75 65 13.50 15.00 20.25 48.75 97.50

Total Costos 2.377.75 834.50 873.75 4.534.35 8.620.35
ImprevistoB 10% 237.78 83.45 87.311 453.44 8£02.04
TOTAL INVERSION 2.615.53 917.95 . 961. 13 4,987.79 9.4Ei2.39

* NO ,INCLUYE EQUIPO Y Lil TITULilCION



CUADRO No. 2._ - -

Renova c Ldn de una Hec t a r ea e n una Finc a Caf etalera d e 3 Has

Ventas y Gastos de Operacion - 1983

Ca,ED illites A NOS
Unldlld~8.I1U.dlld. Uri! tBrl!J PrQvtlcto. 1 2 ) r;s

237.50 237.50

~5D.OO' 250.00

119.75 ' 18.75 N
2J. 7!i 23.75 Ln

76.00 76.00 \.oJ

12J.5U 12J.50
23.7!i 23.75

750.00 875.00

ItJ1.1l1) to J 1.00
90.00 90.0a

500;00

' 2 )7 . 50

250.00

50 .00.

237.50

250.00

237.50

250.00

125.00

118.75

237.50

250.00

a/./hit 2 118.75

Late: 200, 1.25

J 25 It.7S
J 5 4.75
J 16 ".75
J 26 ' ft.75
J 5 1t.75

Al'l'a

(e.. • • .) 1.nlollt.. . _ ...... lee , ..

Qq. 10 10 10 10 10 10
Qq. 5 - 2 20 )0 35
qq. , 1 5 10 12 )0 40 45

_qq. .. • .90.00._.'.)50 900 .1,0802.700 .. ).600 '- ._ ".050 '

, - ColIl!c h B
I nsLJmos '

rert{lilunlell (1)
. f'ltosanltl!lrloa

TrDnllporte
fnoumo.e a/./qq,. 27 0.75 - - - -20.2,5 20.25

.Ton ll. tiASrOS OprnACIoN (il/.) '1l,.25 407.50 537.50 9G7.50 2.'44.50 2,269.50,
InQUllo Neto de'liJ Hn'cD 618.75 1,12.50 51,2.50 2.612.50 1,455.50 1.700.50

'"

Pr oducc16n
CuI tlvo vil!jo (2 ha )
Cui tlvo nu avn (1 he)

' To t a l Produc c16n
Vl:n~a!J (0/.) .

GO!l to. 9 . d e .Q.eertlci6n
't:'UI1Tvo~1 cjol2 hii')

Llmplclo 25 j/h8
' - Co!ll! cha (200 lota. &

1.25/1DlB "
Cu'Blvo.nuevo '(1 hll)
Pr6cHcao Culturolu .

Lfmpleu
Regulac16n Sombra
ApllcBc16n fltDllanltBrla~
Apllcec16n · far t l ll z~n t.~
POdB

(1) ferUuzantaRa 0 S _ eo.ta B/./qq.
' A t I:;Tlpo 1 , ,

~-2~-1Z' 1) 1& - - - 1&.UO
16·'·15-6-2 ·- - 22 22' 22 16.50
UrI. J J ~ , ~ ~ 11.DO

259 )Q7 431 ~J' 4)t

rrecclanedoll an tree .pl1CBclon••/.no
Con ajuate•• dleorao16n del "cnleD ra.pona.bl.
a.gGn cDndla16n 'di 1. paralll, 81 19UI1.qul In
10. tlto••nit.riDa.



CUADRO No .3

Calculo de Indicadores Economicos

Proyecto de Ca fe - 3 Has

Ano 1983

DETALLE UNIDADES 0 1 2 3 4 5-:-9 10 11-19 20

Volum.~n de pcoduccLdn QQ. 15 10 12 30 40 45 45 45 45

Precto en finca B/. QQ 90

Valor bruto de produccion a/. 1.350 900 1.080 2.700 3.600 4.050 4.050 4.050 4.050

Costas de mantenimiento B/. 238 238 238 238 238 238 238 238 238 N
U1
.J:-.

Coat.o.s de produccLdn B/. 494 2.891 1.247 1. 786 2.098 2.235 2.235 2.235 2.235

Titulolcion B/. - 243

Total de Castes 732 3.372 1.485 2.024 2.336 2.473 2.473 2.473 2.473

Valor neto de producc16n 618 (2.472) ( 405) 676 1.264 1.577 1.577 1.577 1.577

Incremental - (3.090) (1.023) 58 646 959 959 959 959

Inver dones

Bomba de fumigar - 150 - - - - 150 - 150

Herra'nlentas - 55 - - - - 55 - 55

Total inversiones B/. - 205 - - - - 205 - 205

Balance neto s 'descontar - (3.295) (1.023) 58 646 959 754 959 754

TIR .. 15%

RBC .. 1.3

VNA .. 5.476
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CUADRO No.4

Calculo de Tasa Interna de Retorno Fi nanci er a

Proyecto de Cafe - 3 Has

Mio 1983

ARos BALANCE NETO FACTOR DE DESCUENTO VALOR ACTUAL
Po DESCONTf,R 13% 15% 13% 15%

(3,295) .885 .887 (2 .916) (2,867)

2 0,023) . 783 . 756 ( 801) ( 773)

3 58 . 693 .658 40 38

4 646 . 613 .572 396 370

5- 9 959 2. 159 1. 917 2. 070 1.838

10 754 .294 .247 222 186

11- 19 959 1. 512 1. 179 1.450 1.131

10 754 . 087 .061 66 46

TIR =

TOTAL

13 + 2 527
558

:; 13 + 2 (.94)
13 + 1.88

.. 15%

527 ( 31)



CU.ADRO No. S

Calcul o de Tasa Interna de Retorno Economico

Proyecto de Cafe - 3 Has. .AnD 1983

/l fit 0 s

0 1 2 3 4 5-9 10 11-19 20

Valor b ruco de producci6n 1.•350 900 1.080 2~700 3.600 4.050 4.050 4.050 4.050
Casto de ~intenim1ento 119 119 119 119 119 119 119 119 119
Costos de producci6n 247 2.192 900 1.190 1.346 1.415 1.415 1.415 1.415
Titulacion - 243

TOTAL DE COSTOS 366 2.554 1.019 1.309 1.465 1.534 1.534 1.534 1.534

Valor neto de producc16n 984 (1. 654) 61 1.391 2.135 2.516 2.516 2.516 2.516
Valor neto de producci6n
Incremental 984 (2.638) ( 923) 407 1.151 1.532 1.532 1.532 1 . 532

lnversiolle:i N
\Jl

Bomba de fumigar 150 150 150 '"- - - - - -
Herramient:ls - 55 - - - - 55 - 55
Total de Iuvecafones - 205 - - - - 205 - 205
Balance neto a descontar - (2.843) ( 923) 40 ~ 1. 151 1.532 1.327 1.532 1.327

ANOS BALANCE NETO FACTOR DESCUENTO VALOR ACTUAL
A. DESCONTAR 25% 30% 25% 30%

1 (2.843) .800 .769 (2.274) (2.186)
2 ( 923) .640 .592 ( 591) ( 546)
3 407 .512 .455 208 185
4 1.151 .410 .350 472 403

5- 9 1.532 1.101 .584 1.687 895
10 1.327 .107 .072 142 96

11-19 1,532 . 372 .218 570 334
20 1.327 .012 .005 16 7

TOTAL 230 ( 812)

TIRE = 25 + 5 230
1,042

a 2S + 5 (.22)

.. 26%
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CUADRO No.6

Cal culo de la Relacion Beneficio-Costo y Valor Neto Actual

Proyecto de Cafe - 3 Has

Ano 1983

M:toS COSTOS
TOTALES

FACTOR DESCUENTO
12%

COSTOS
ACTUALES BENEFIClOS BENEFlClOS

ACTUALES

1 3.577 .893 3, 194 900 804

2 1, 485 .797 1, 184 1, 080 861

3 2,024 . 712 1,441 2,700 1, 922

4 2,336 .636 1,486 3,600 2,290

5- 9 2, 473 2.291 5 ,666 4 ,050 9,279

10 2 , 678 . 322 862 4,050 1,304

11-19 2, 473 .716 4,244 4, 050 6,950

20 2,678 . 104 278 4,050 421

TOTAL 18,355

RBC = 23,831 = 1 3
18,355 •

VNA = 23 , 831 - 18,355 - 5 , 476

23, 831
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CUADRO No.7

Proyecto de Cafe

Intereses Recibidos Durante los Tres Pr imer os Anos (12%)

ANOS 1 2 3 4

900 1080 2700 3024

100Sa 1129b

1210c

5039d x 12% 6 = 941

a. 900 x 12%

b. a x 12%

c. 1. 080 x 12%

d. Acumulado de 5. 039 para el 4 ana al 12%

ANO 4: 5039 x 12% = 5644 6 = 941

AND 5: 5644 94 1 4703 x 12% 5267 5 = 1. 053

ANO 6 : 5267 1053 4214 x 12% = 4720 4 = 1. 180

ANa 7: 4720 U80 3600 x 12% = 4032 3 = 1.344

ANO 8: 4032 1344 = 2688 x 12% = 3011 2 = 1.506

ANO 9 : 3011 1506 1505 x 12% - .1.686
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CUADRO No.8

Proyecto de Caf e

Esquema de Amortizacion

CAPITAL ADEUDADO

1 3577 x 0. 12 429

2 [3577 x 1.485] 0 . 12 = 607

3 [3577 x 1485 + 2024] 0. 12 = 850

[K = 7086 i+ 1.886

4 K = (708 6) (0 . 12) = 850 + 1886 = 2736 6 456

5 K = 7.086 - 1181 = 5905 x 0.12 = 709 5 = 142 + 456 = 598

6 K = 5905 - 1181 4724 x 0.12 = 567 4 142 + 598 = 740

7 K = 4724 - 1181 3543 x 0.12 = 425 3 = 142 740 = 882

8 K = 3543 - 1181 = 2362 x 0.12 = 283 2 = 142 + 882 = 1024

9 K = 2362 - 1181 x 0.12 142 1 142 +1024 1.166
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PROPUESTA PARA LA DETECCION DE LA BROCA DEL CAFE

Hypothenemo~ hampei F~ (0. Col~opt~, F. Seoly~~J,

EN LOS PArSES 0 AREAS CAFETALERAS LIBRES DE LA PLAGA

Alberto Perdomo*
Alexis Miranda**

i . INTRODUCCION

La broca del fruto del cafeto, Hypothen~ hampei F~, es senalada

por algunos investigadores como una plaga de considerable importancia econo

mica," estim8ndose en algunos casos que puede ocasionar danos destructivos si

la misma no es controlada eficientemente.

Entre los danos directos es importante sena1ar la perdida de peso del

cafe maduro convertido a cafe pergamino seco que puede llegar a duplicarse

con respecto a una situacion normal;y 1a reduccion de la calidad del fruto

que puede a fectar el mercado exterior 0 el precio en sf. En pafses donde

no se recolecta el fruto cafdo, las perdidas directas por broca son mayores,

ya que un porcentaje del fruta caida se debe a broca y se cons.tituye en

fuente de subsistencia para el mantenimiento e incremento entre 'perlodos de

cosecha.

Ent r e los danos indirectos tenemos las inversiones que realizan algunos

paises ya sea para evitar su entrada 0 bien para detectar su presencia 0

dispersion. El usa intensivo del control qUlmico represente una consecuen

cia ecologica negativa.

* Especialista en Entomologia del Instituto de Investigaci6n Agropecuaria de
Panama.

** Jefe Nacional del Departamento de Cafe y Cacao de 1a Direcci6n Nac i ona1 de
Producci6n Agricola del Ministerio de Desarrollo Agropecuari6.
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En la actualidad Guatemala, Honduras. el sur de Mexico, y el noroeste

de El Salvador se encuentran afectados por ~ hampei. Guatemala y Honduras

han invertido altededor de $2 . 3 y 1.5 millones de dolares americanos desde

la deteccion de broca en cada pars entre 1971 a 1978 , y 1977 a 1979. res

pectivamente.

Para los paises 0 areas cafetaleras libres de la plaga es importante

contar con una metodolog!a de muestreo que nos permita:

a) Constatar periodicamente si realmente el pais 0 area cafetalera

se encuentra libre del insecto.

b) Detectar y reconocer en el menor tiempo posible l a introduccion

del insecto en el pais 0 area cafetalera.

c) Localizar en forma rapida y eficaz la ubicacion del 0 de los f ocos

contagiosos.

d) I nt ent a r su er radicacion efectiva como abjetivo principal del pro

grama de monitoreo cont!nua.

Aunque resulta dificil emprender la "erradicacion ll
, es conveniente se-

-nalar que la misma es factible, dependiendo por supuesto del aislamiento

natural del area. Tres casas de braca detectada, dos en Costa Rica y uno en

Panama fueron contralados a tiempo evitandose su dispersion en el pais

(1) .

En el presente documento senalamos factores de importancia que susten

tan l a met odologia pr opues t a , y que en su gran mayoria ha n sido produc to de

experiencias acumuladas pr i nci pa lmente por la Campan a contra 1a Br oca

(CAMBROCA) de l a Republica de Guatemal a y por el Organismo I nternacional

Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) .
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2. DETECCION A NlVEL DE CAMPO VS. BENEFICIO

2. 1 Deteeeien a Nivel .de Campo

La deteeeion a nivel de eampo resulta difieil y eostosa debido al

alto numero de muestras (por area. finea, planta y frutos) .que es neee

sario revisar. Su deteeeion en un pais sin sistema de monitoreo signi

fiea que han transeurrido varias generaeiones en el eampo y probable

mente varios anos euando se eneuentra par primera vez.

En Guatemala se detecto la presencia de broea en 1971, y ya en el

mismo ano esta se encontraba dispersa en 26 fincas eubriendo un area

aproximada de 1.427 Ha. (6). Desde entonces la broca se ha detectado

a razen de un promedio de 13.239 Ha por ana. (Cuadro No.1).

En Honduras la mayoria de las areas rastreadas por primera vez se

encontraron afectadas por 1a broca. Esta consideracien hace suponer

que ya existia el insecto can anterioridad a la feeha de deteccion ini

cial, y que por la magnitud de las areas afectadas esta se encontraba

desde por 10 menos dos anos antes en la mayoria de los lugares (10).

En el Cuadro No. 2 se resume la situacion de la broca en Honduras en

forma cronolegica. Al ritmo de rastreo aproximadamente 700 Ha por mes

llevaria mas de dace anos revisar el cien por eiento de su area cafeta

lera.

En 1975 la Republica de Nicaragua realize un reconocimiento de

broca eon resultado negativo en las zonas del norte, central y pacifi

co, utilizando 17 vehiculos de doble traccion y un total de 31 tecnicos

para muestrear unicamente al 5% de los produetores a razen de 142 plan

tas por hectarea. en las que se examinaron dos ramas produetivas por

planta. El marco muestral consistiede cinco estratos representativos

con fincas desde 3 hasta 99 Ha (8). Este muestreo hubiera tenido mayor

utilidad si e1 mismo se hubiera realizado al inicio de la cosecha, en

lugar de al final de la misma (5 a1 24 de noviembre) .
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CUADRO No.1

Ritmo de Dispersion de la Broca del Fruto del Cafeto

~ hampei en la Republica de Guatemala t desde 1971

hasta Finales de 1978 . CAMBROCA t Guatemala, 1978

AREA TOTAL AFECTADA
ANO FINCAS AFECTADAS

MANU NAS HECTAREAS

1971 26 2. 048 1.427

1972 79 20.340 14.176

1973 173 36.003 25.092

1974 284 48.218 33.606

1975 580 84. 100 58 .614

1976 688 96.145 67.009

1977 749 112.727 78.566

1978 908 133.648 93.147

REF .: Memoria ANACAFE 1977-1978 (ANA CAFE , 1978) .



CUADRa No. 2

Distribucion de 1a Broca a Nive1 de Municipio desde Junio de 1977 hasta

Junio 30 de 1979 . San Pedro Sula, Cor tes. CAMBROCA - HONDURAS 1979

FINCAS AREAS - MANZANAS
DEPARTA MENTO MUNICIPIO RASTREADAS RASTREADAS INFESTADAS

Cor t es San Pedro Sula 1.094 3.852 797
Cortes Choloma 484 744 573
Cortes Puerto Cortes 425 154 116
Cortes Omoa 313 1.305 115
Cortes Sta. Cru z de Yojoa 79 333 6 N

Cortes San Fco . de Yojoa 101 219 12 0'
~

Cortes San Antoni o 2 133 0
Sta. Barbara Sta. Barba ra 239 748 7
Sta. Barbara llama 217 2.124 10
Sta. Barba r a Chi nda 1 397 0
Sta. Barbara Zacapa 7 384 0
Copan Copan Ruinas 83 176 25
Copan EI Parafso 25 101 49
Copan y Ocotepeque (15 municipios) 912 8.068 0
Yoro EI Negrito 196 108 16
Yoro EI Progreso 219 760 515
Atlantida Tela 139 119 4

TOTAL 3 . 624 19 .725 2.245
_._ .. •.~- ~ ---_ .__._- _.-

NOTA : En el tota l de fincas r astreadas no se incluye el data de Copan y Ocotepeque. ya que
nO se canace exac t ament e s1 fueron adicionales a Copan solamente.
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En 1980 se realize un ensayo en la estacion experimental de Choco

la, Guatemala para determinar la distribucion espacial del insecto en

una parcela de cafe de 40 x 87.5 m con dos anos en producci6n (Figuras

1 y 2). Se revisaron sistematicamente un total de 258.829 frutos en

128 plantas encontrandose 1452 perforados por broca para un promedio

de infestacien de 0.56%. El analisis de la distribucion espacial de

los frutos revisados y perforados indica que en ambos casos se trata de

una distribucion de tipo contagiosa, es decir que se encuentra distri

buida en focos de mayor abundancia y no en forma uniforme~ a al azar

(Figura 3). Del total de plantas revisadas (128) un 45% presentaba en

tre 0 y 3 frutos perforados par planta, mientras que el resto vario en

tre 4 y 49 (Cuadra No.3).

El analisis de regresion lineal senalo una re1acion significativa

al 99% entre frutos revisados (variable X) y frutos perforados (varia

ble Y), siendo la F=38.14 (con un grado de libertad para regresion y

126 para el error). Sin embargo el coeficiente de determinacion fue

relativamente bajo (r2 = .23) 10 que indica una alta variacion en los

datos analizados.

Entre febrero de 1976y enero de 1978 CAMBROCA de Guatemala deter

mine en nueve (9) plantas de la variedad Robusta Co66ea canepho4a, ubi

cadas en Chicago, el porcentaje de frutos de cafe caidos e infestados.

ntimero total de broca, y mortalidad de las mismas (2). En la Figura 4

se aprecia que existen frutos perforados 0 infestados durante todo el

ano; existiendo mayor cantidad en el auelo, en 1a epoca en que no hay

frutos en la planta. y viceversa. Un 27% del total de frutos de las

nueve (9) plantas cayeron a1 suelo, debiendose 4% a broca, 11% a purga

(caida natural) y 12% a enfermedades (antracnosis). A nivel de finca

es importante la limpieza 0 colecta manual de los frutos caidos para

evitar la supervivencia entre epocas de cosecha. El principal factor

de mortalidad se debie probablementea la falta de alimento.
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C A L L E "S; Norte

PARCELA N° I: 20 x 22.75 m.
PARCELA UTIL: 12 x 15 rn.

FI GURA 2. Ensayo Integral de la Broca del Cafeto.

Ej emplo de una Subparcela de Cafe, Indf.candose Po-

sicion de las Plantas Productivas (0) y no Produc-

t ivas (A). Plantas Productivas para Muestreo (0 ) •

Es pa ci os Libres oo , y Arboles de Sombra e*) .
Chocola, 21 de mayo de 1980 .
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NCirrero p.rorredic de frutos pezforados par planta =

31-100

11-30

4-10

1 - 3

o

f}~:ffl

CJ

Chocola,

FIGURA 3 . Distribucion Espacial segun el Mumero Promedio de Frutos

Perforados en 128 Plantas de una Finca de Cafe de

40 x 87.5 Metros con Dos Arros de Produccion.

21 de mayo de 1980
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CUADRO No.3

Nurner o de Plantas Revisadas en Relacion al Nlimero Promedio

de Frutos Perforados por Planta en una Fincade Cafe de

40 x 87.5 rn. Chocola, 21 de mayo de 1980

PROMEDIO DE
FRUTO PERFORADO

IlOR PLANTA

o

1 - 3

4 - 10

11 - 30

31 - 100

11.3

NUMERO DE

28

30

29

29

12

128

%

21.9

23. 4

22.7

22.7

9. 4

100

NUMERO TOTAL
DE FRDTOS
REVISADOS

24985

39869

69959

80850

43166

258829

NUMERO PROMEDIO
DE FRUTOS

REVISADOS POR
PLANTA

892

1329

2412

2788

3597

2022

Porcentaje de infestacion = 0.56%

==========-=============:============~========================================
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Durante 196 dias se examino diariamente una planta de cafeto para

determinar la incidencia de broca segun fecha, altura en la planta, ho

ra de perforacion, orientacion, temperatura y humedad relativa (3). De

estos datos vale la pena mencionar la abundancia segun la fecha por se

mana (Figura 5), segun hora de observacion (Figura 6), segun 1a distri

bucion horizontal y vertical en la planta (Figuras 7 y 8), segun la

temperatura y humedad relativa (Figuras 9 y iO) y segun la posicion en

la bandola (Figura 11). Es notable la mayor actividad de 1a broca a

temperaturas de 27 + 1.42 cc.

Del 17 de abril al 17 de octubre de 1979 inclusive, CAMBROCA de

Guatemala determino la variacion mensual de frutos perforados por bro

ca en una planta de 3 mde altura de 1a variedad Bourbon (4). La mayor

f10racion representativa de la planta ocurrio el 13 de marzo de 1979.

Los frutos maduros (tanto sanos como perforados) fueron cosechados des

de el 17 de julio hasta e126 de noviembre de 1979. La cosecha final

se hizo se hizo el 12 de diciembre del mismo ana. Los mayores incre

mentos de frutos perforados par mes, tanto verdes (observados) como ma

duros (cosechados) se obtuvieron del mes de mayo a julio, inclusive, 10

que indica 1a presencia de broca desde el inicio del periodo de la

fructificacion (Cuadro No.4 yFigura 12). El porcentaje de infesta

cion mas alto obtenido en campo f ue de 13. 2% , resu1tando similar el

promedio final segun 1a cosecha total que fue de 12.4%. Es significati

va e1 mayor porcentaje de infestacion en los primeros frutos maduros co

sechados, resu1tando en un 46.4% en contraste can un 3.8% a1 final de

la cosecha, 10 que indica claramente que los frutos perforados maduran

antes qu e l os no perfo r ados.

2 .2 Deteccion a Nive1 de Beneficia

La deteccion de broca mediante e1 muestreo de frutos cosechados

(en saco) y en el beneficio fue estudiada por Sanchez (12). pero simu

lando e1 ataque de broca, es decir baj o el criterio de una distribucion
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CUADRO No . 4

Numero Total de Frutos Perforados Observados y Colectados en

una Planta de la Variedad Bourbon, (3 m de Altura) durante

los Meses de Abril a Diciembre, Inclusive, de 1979

CHOCOLA, 14 de Mayo de 1980

-- - - - - -- -- --- - -
FRIITOS V~;RDf. S INCREMENTO FRlJTOS MIoDUROS INCREMENTO FRUl'OS VEROI-:S I NCREM~:NTl-_._ - --

MES PERFOR ~DI)S :t: SOBRE EL PERFURJ.DOS % SOBRE EL Y MADUROS % SOBRE EL SOBRE EL MES
(08SERVftDOS) MES ANT. (COSEClU\OOS) MES ANT PERFORADOS MES "NT. DE ABRIL

-- --- -- - -- --- --- - -

ftbrll 86 3.0 ----x --- - - --- 86 2.] ---x ---x
I

Mayo 215 7.6 2.5X --- ----- --- 215 5. 9 2.5X 2.5X N
-...l
0\

Jun ia 468 16.5 2. 2X --- ...._---- -- 468 12.7 2.2X 5.'oX

Julio 804 28.3 1. 7X 90 10.7 ---x 894 24. 3 1.9X to .4X

J\gosto 727 25.6 -0.9X 168 20.0 1.9X 895 24.3 - --X 10.4x

Setlembre 355 12.5 -0.5X 166 19.8 --x 521 14.2 0.6X 6.1X

Octubre 183 6.5 -O.5X 213 25.4 lo3X 396 10.8 0.8X 4. 5X

N"viemb~e --- ---- ----- 173 20.6 0.8X 17.3 4.7 O. loX 2.0X

D iciemb ~e --- -- - - 29 3. 5 0.2x 29 0.8 0.2X 0.3X

TOTAl. 2838 100.0 839 100. 0 3677 100.0
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uniforme 0 al azar. Se recomienda este metoda como un medio para de

tectar la procedencia de 1a infestaci6n, una vez detectada previamente

y por primera vez a nivel de los frutos flotantes durante el beneficia

do, 0 bien que el mismo se realice en las primeras semanas de cosecha.

El mejor sistema de deteccian inicial de broca en un pais 0 area

cafetalera supuestamente libre de este insecta, consiste en el muestreo

de los frutos flotantes 0 cafe nata a nivel de los beneficios, por las

siguientes razones:

a. En un pais con pocos 0 regular cantidad de firmas beneficiadoras

de cafe resulta mejor muestrear el cafe f10tante, que el que se

recibe en sacos 0 al granel, 0 que revisar las fincas en las .d i s 

tintas zonas cafetaleras.

b. La poblaci6n absoluta de frutos de cafe a revisar se reduce, mien

tras que aumentan las probabilidades de detecci6n.

c. El muestreo puede concentrarse, segun los recursos disponib1es . en

ciertas zonas cafetaleras determinadas ya sea por 1a a1titud, ubi

cacian, etc., y en cierta temporada del ano.

d. La 'colecta de 1a muestra es sencilla. rapida, y puede ser llevada

a cabo por personal eon 'poea experiencia.

e. No se requieren reeursos econ6micos altos en gastos tales como per

sonal y movilizaei6n.

En la etapa inieial del beneficiado del cafe, este es mantenido

en agua durante varias horas con 1a finalidad de ablandar la pulpa para

1a siguiente etapa que consiste en e1 despulpado. Durante esta etapa

inieial los frutos vanos principalmente, flotan en el sifon y son reco

gidos y tratados como cafe de menor calidad.
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CAMBROCA de Guatemala realize un experimento con 1989 frutos de

cafe perforados por broca y colectados en el campo en estado lechoso,

verde, sacan y rnaduros. El experimento fue realizado en la Estacion

Choco1a, entre e1 25 de mayo y e1 24 de noviembre de 1976 (5). La

muestra total de frutos colocados en agua durante varios minutos con~is

tio de aproximadamente 200 en 10 fechas diferentes. E1 porcentaje fi

nal de frutos en estado lechoso, verde, sacan y maduros fue de II, 62,

9 y 18%, respectivamente.

La flotacion maxima no paso del 19%, siendo l os frut os maduros y

verdes los que mayorrnente flotan (Cuadr a No .6). Enla Figura 13 se

observa la mortalidad de la broca durante las diferentes etapas del be

neficiado del cafe (9). Al final la mortalidad llega al 100% durante

e l s ecado sea natural 0 artificial, pero cerca de un 50% escapa posible

mente antes de esta etapa (Cuadro No.7) .

3. RECOMENDACIONES

3. 1 En una primera instancia se debe descartar a corto plazo si ex i s t e 0 no

el insecto en el pais 0 area cafetalera.

3.2 Confirmada su ausencia se debera mantener una vez al ana el muestreo de

frutos flotantes para garantizar que la broca no ha side introducida a1

pais. a1 mismo tiempo que Cuarentena Vegetal previene su entrada par

atros medias.

3.3 De canfirmarse su presencia se debera de inmediato averiguar su proce

dencia, a traves de 1a revision de la informacion referente a fecha de

reeibo, y procedencia de los recibidores a1 beneficio, y de las fincas

a los recibidores.

3.4 Muestreo de cafe cardo en los recibidores y fincas sospechosas.



CUt\ DRO No.6

Numero Total y Porcentaje de Frutos Flotantes de Cafe en

Estado Lechos o . Verde. Sacan. y Maduro. Indicando Ademas

su Condicion de Pudricion. CAMBROCA . ANACAFE. Chocola

25 de Mayo de 1980

NUMERO TOT~L
FLOTANTES NO FLOTANTES

FRUTOS PERFORADO TOTAL (%) PODRIDO NO PODRIDO TOTAL (%) PODRIDO NO PODRIDO
"- -

I
Lechoao 222 6 0) 3 3 216 (97) 2 2104

N
co
0

Verde 1234 212 (17) 156 56 1022 (83) 100 922

Sacan 178 25 (14) -18 7 153 (86 ) 12 141

Maduro 355 66 (l9) 27 39 289 (81) 17 272

TOT~L 1989 309 (15) 204 105 1680 (85) 131 1549
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CUADRO No.7

Porcentaje de Mortal idad de la Broca del Cafeto,

~ hampei Durante el Proceso de Beneficiada del

Cafe en Patio (Natural) a Secadora (Artificial) .

OIRSA. CHOCOLA, 23 de Mayo de 1980

ETi\PA
DEL

PROCESO

Previo bene
ficia

Despues de 4
horas sumergi
do en agua

Despues de la
fermentacion

Despues del
l avada

Despues del
secado

METODO
DE

SECADO

NATURJ\L
ARTIFICIAL
PROMEDIO

NATURAL
ARTIFICIAL
PROMEDIO

NATURAL
ARTIFICIAL
PROMEDIO

NA TURAL
ARTIFICIAL
PROMEDIO

NATURAL
ARTIFICIAL
PROMEDIO

PORCENTAJE
DE FRUTOS

CON BROCAS

62.0
79.0
70.5

54 . 0
67.7
60.8

61.0
59.3
60.2

59.7
60.0
59.8

53.0
44.0 .
48 . 5

NUMERO
TOTAL DE

BROCAS

982
1,094
2.076

1. 037
965

2.002

989
1.016
2.005

86 1
662

1.523

510
544

1.054

PORCENTAJE DE
MORTALIDi\D

(%)

10.8
6.7
8.6

13. 2
6.7

10.1

13.4
14.7
14.1

14.7
14.8
14.8

100.0
100.0
100 . 0

NOTA: El numero total de brocas corresponde a la suma de los huevas,
larvas, pupas y adultos, encontrados en los frutos.
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3.5 Muestreo de frutos maduros en las plantas de las fincas sospechosas.

3. 6 De no averiguarse en el primer ana la procedencia de la braca, se debe

ra practicar el muestreo de frutos caidos de ese mismo ano, y de los

primeros frutos maduros del ana siguiente.

3. 7 Previamente se debe contar can una clasificacion de las plantas benefi

ciadoras segun su ubicacion. En Costa Rica por ejemplo se inscribieron

113 beneficios en 1a cosecha de 1981 (Cuadro No.8); y en Panama exis

ten 21 plantas beneficiadaras (Cuadra No.9).

3.8 El plan de muestrea debe contemplar una revision mayor en los benefi

cios ubicados en las zonas bajas y medias, en dande se presentan mejo

res condiciones de maduracion temprana e intermedia del cafe (Cuadros

No. 10 y 11). Estimamos que los beneficios de las zonas bajas y media

comienzan a ser cosechados en agosto y setiembre, fechas recomendadas

para e1 muestreo con ligeras variacianes segun la precipitacion pluvial

principalmente. Estas zonas se encuentran normalmente dentro del ran

go de temperaturas optimas para el desarrollo del insecto (27±1.42 °C).

3.9 Dentro del plan de muestreo deben participar tanto el estado como la

empresa privada. Por el estado tenemos principalmente a los inspecto

res de roya y broea de Cuarentena Vegetal, y de los departamentos de

Cafe, Entomologia, Investigaci6n del Cafe, etc. Por la empresa priva

da pueden participar las cooperativas, federaciones y beneficiadores

particulares.

3. 10 Las sub-muestras se toman en las esquinas del siI6n mediante una cola

dera de aproximadamente 20 cm de diametro. con una malla que no permita

el paso de los frutos de cafe. Antes de tomar las sub-muestras se debe

agitar 10 suficientemente como para mezclar homageneamente el material

flotante, utilizando la eoladera para provocar la mezcla. Las



- 284 _

CUADRO No.8

Clasificacion de las Plantas Beneficiadoras Segun

su Ubicacion (Altitud y por Provincia)

San Jose, Costa Rica, 20 de Enero de 1982

ZONA SEGUN ALTITUD (msnm)

PROVINCIA BAJA
(200-900)

MEDIA
(900-1200)

ALTA
(1200-1800)

No. DE
PLANTAS

BENEFICIADORAS

Alajuela 8 18 6 32

San Jos e 5 9 11 25

Cartago 12 4 9 25

Heredia 13 7 20

puntarenas 2 4 6

Guanacaste 5 5

TOTAL 32 48 33 113

REF. : Registro de Beneficiadores. Oficina del Cafe. 16 de marzo

de 1981 .
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CUADRO No.9

Clasificacion de las Plantas Beneficiadoras Segun

su Ubicacion (Altitud y por Provincia)

Panama, R. P. 1983

ZONA SEGUN ALTITUD (msnm)

PROVINCIA

Chiriqui:

Panama

Veraguas

TOTAL

BAJA
(200-900)

3

3

7

MEDIA
(900-1200)

4

o

o

4

ALTA
(1200-1800)

10

o

o

10

No. DE
PLANTAS

BENEFIC lADORA S

17

3

1

21

REF.: Departamento de Cafe y Cacao, Direccion Nacional de Produccion

Agricola - MIDA .
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CUADRa No. 10

Di str i buci on Porcentual de 1a Maduracion de los Diferentes

Tipos y Subtipos de Cafe Procesados por las Firmas Beneficiadoras

Activas en la Cosecha de 1980-1981 y C1asificadas Segun 1a Altitud

San Jose, Costa Rica, 20 de Enero de 1982

ZONA SEGUN
ALTlTUD

Baja
Media
Alta

TEMPRANA

68
14
o

DISTRI BUCI ON PORCENTUAL (%)
SEGUN MADURACION

INTERMEDU

27
37
15

TARDIA

4
49
85

NOTA: La distribucion porcentual se estimo en base a los volumenes
procesados.

CUADRa No . 11

Distribucion Porcentual de la Maduracion de los Diferentes
Tipos y Subtipos de Cafe Procesados por las Firmas

Beneficiadoras y Clasificadas Segun 1a Altitud
Panama, R. P. 1983

DISTRI BUCION PORCENTUAL (%)
ZONA SEGUN SEGUN MADURACION

ALTITUD
TEMPRANA - INTERMEDIA TARD IA

Baja 29 54 17
Media 15 23 62
Alta 5 16 79

REF.: Departamento de Cafe y Cacao, Direccion Nacional de Produccion
Agr:i:co1a - MIDA.
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sub-muestras se mezc1an y se separan aproximadamente 0.5 Kg. ' pa r a revi

sion directa en busca de frutos sospechosos, con perforacion 0 danos

por broca. Las muestras sospechosas deben ser enviadas en frasco ce

rrado con pape1 absorbente a 1a primera dependencia re1acionada en el

area, yde al1i llevada 10 mas rapido posible a un especialista. Se

debe anotar fecha, procedencia, colector y referencias adicionales.

3.11 Se incluyen tres (3) modelos de informes que pueden ser mejorados, pero

sus sustancialmente recogen los aspectos mas importantes.

3.12 En caso de requerirse e1 control qu!mico en la finca, este se podra ha

cer bajo supervision tecnica aplicando Endosulfan al 35% concentrado

emulsificable, y a razon de 750 cc por 50 ga10nes de agua.

3.13 En caso de requerirse el control qU1mico para frutos cosechados (en sa

co),este se podrk hacer bajo supervision tecnica aplicando Phostoxin,

a razon de 0.75 a 3.0 gr. por 24 horas y por cada 45 Kgs. de cafe. La

aplicacion debe hacerse bajo lona 0 plastico y 10 mas sellado posible.

3.14 Es imprescindible crear conciencia entre el personal tecnico y de cam

po . las firmas beneficiadoras, productores de cafe. y publico en gene

ral .

4. LITERATURA CONSULTAD~

1) ANACAFE. 1978. Memoria anual de 1a Asociacion Naciona1 de Cafe para
el periodo 1977-1978 (Guatemala).

2) CAMBROCA.
cafe.

1979. Sobrevivencia de H.hampei en los frutos ca!dos de
Trabajo no ~ublicado (Guatemala).

3) Estudios de habitos de preferencia de ~ hampei en el campo.
Trabajo no publicado (Guatemala) .
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INFORME SEMANAL

DEL MUESTREO DE BROCA EN

FRUTOS DE CAFE Ci\IDOS a MADUROS PREMATUAAMENTE

MAG . COSTA RICA

NOMBRE DE
LA FINCA

FECHA DEL
MUESTREO

N~ DE FRU
TOS REVI
SADOS '!.../

PESO APROX.
CALCULADO

N~ DE FRUTOS SOS
PECHOSOS ENVIi\DOS

AL LABORATORIO
(VER NOTA)

*/ Util i za r FC para indicar frutos ca!dos y. FM para indicar f r ut os maduros pre
maturamente.

INSPECTOR:-----------"'--------------------------
DEPENDENCIA :-----------------------------------
NOTA: Adjuntar la localizaci6n exacta con nombre y direccion del caficultor. y

de ser posible con croquis para ubicar el sitio exacto cuando haya sospe
cha de broca en el campo.
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lNFORME SEMANt\L

DEL MUESTREO DE BROCA EN

EL SIFON DE REClBO DE LOS BENEFICIOS DE CAFE

MAG , COSTA RICA

BENEFICHRIO FECfu\ DEL
MUESTREO

PESO J.PROXI
M1\DO DE LA

MUESTRA (CAL
CUUDO)

N.l!. APROXI- N.l!. DE FRUTOS
SOSPECHOSOS
ENVIJ.DOS AL
LABORATORI O

COMENTA RI OS:,..........-------------------------------

INSPECTOR:---------------------------------
DEPENDENCIA : -:- _

NOTA: Adjuntar listado de los rec~bidores que entregaron cafe el dfa 0 dfas an
teriores a la colecta de frutos sospechosos.
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INFORME MENSUAL

DE MUESTREO DE BROCA EN CAFE

MAG. COSTA RICA

PROVINCIA CANTON DISTRITO

N.2. DE
MUESTRAS

ANf>,LI
ZADAS

PESO
APROX.
(CALCU
LADO)

N.2. DE
FRUTOS

REVISA
DOS

(CALCU
LADOS)

N.2. DE
FRUTOS
SOSPE-

' CROSOS

TECNICO:--------------

DEPENDENCIA:------------

RESULTADO FINAL DEL EXAMEN DE LOS FRU-

TOS SOSPECROSOS:----------
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4) 1980 Incremento mensual de 1a infestacion· de broca en e1
campo. Trabajo no publicado (Guatemala).

5) 1980. Fl ot ami en t o en agua y condiciones de pudricion en
frutos de cafe en estado lechoso, verde. sacan. y maduro. Trabajo
no publicado -(Gua t ema l a ) .

6) HERNANDEZ, P•• M. Y A. . SANCHEZ DE LEON.
cafe. Bol. N~ 174 y 175.. ANACAFE.

1978. La broca del frut6 del
pp. 11-26 y 9-28 (Guatemala).

7) LIZANO P., C.L. 1981. Firmas beneficiadoras Activas Cosecha 1980-1981:
participacion porcentual aproximada de Estudios Tecnicos y Diversi
ficacion. OFICAFE (Costa Rica).
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gacion sobre la biologia y ecologra de la broca del f r ut o del cafe.
HypothenemM hampu IF~ 1867). .Cons ul t or 1a FAD para Honduras
(Informe de labores) .

11) 1982. Metodo de muestreo para la deteccion, reconocimiento
y control de la broca del fruto del cafeto, Hypothe..nemM hampei
F~ en Costa Rica. Consultor1a FAO para Costa Ri ca. (Informe
de labores) .

12) SANCHEZ, R., V. 1979 . Sistemas de muestreo para detectar broca del
grana del caf e en cafetales y beneficios. En: I I Si mpos io Lati
noamericano sobre Caficultura 145-161. Garnica, Xalapa, Mexico.
4-5 de diciembre de 1979. PROMECAFE-IICA-OEA.
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EVALUACION DE CUATRO EQUIPOS DE ASPERSION EN TRES PENDIENTES

DE TERRENO PARA EL COMBATE DE LA ROYA DEL CAFETO

(He.mil.e.-i.a. VOAt:.a;tJUx BeJtk. & BJr..)

Eduardo A. Lopez C.*
Jorge H. Echeverri**

1. INTRODUCCION

La roya del cafeto. provocada por e1 hongo HemLte.-i.a. VOA~ BeJtR &
&t. es considerada la enfermedad mas importante del cultivo. Su disemina

cion en el Istmo Centroamericano ha sido rapida. desde su aparicion en Nica

raguaen 1976 (16). Actualmente solo Costa Rica y Panama se encuentran li

bres de esta enfermedad.

En parses asiaticos can condiciones ecologicas similares a Centroameri

ca la produccion se ha visto reducida en un 25 al 50% cuando no se efectua

el combate de 1a enfermedad (43). Para los parses del area se ha estimado

que las reducciones pueden lIegar entre el 20 y 30% (41). La marcada reduc

cion en el rendimiento es debido a una 4efoliacion prematura de las plantas.

Es posible convivir con 1a !oya d~l cafeto. existiendo alternativa a

largo plazo c.omo el usa de varLedades resistentes y alternativas a corto pla

za como el combate qurmico. manteniendo niveles bajos de incidencia. aunque

ella se estima que puedecostarle a los paises centroamericanos mas de 70

mi110nes de dolares anuales (4 1) .

* Investigador-Docente de 1a Facu1tad de Agronomra. Universidad de San Carlos
de Guatemala.

** Especialista en Investigacion de PROMECAFE.
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Los fungicidas a base de cobre han demostrado au eficacia en el combate

de la roya, si se distribuye uniformemente en el follaje, para 10 cual se re

quiere de equipos de aspersion.

El problema actual es encontrar equipos que realizan las aspersiones

mas eficientemente yean el menor costa posible, tomando en cuenta que las

zonas cafetaleras estan ubicadas en terrenos de ladera, donde el .agua es es

casa 0 se encuentra a gran distaneia, 10 eual difieulta las aspersiones.

Algunos paises han iniciado evaluaeiones de los equipos deaspersi6n

existentes con el prop6sito de seleccionar aquellos que se adapten con mayor

eficiencia a las aspersiones en cafe; tal es el caso de trabajos hechos en

Brasil, Colombia y El Salvador.

Teniendo en cuenta esta necesidad, se diseno el presente trabajo, en

donde se evaluaron cuatro equipos de mochila, dos manuales y dos motorizados ,

con el pr opos ito de contribui r a r esolver l os probl emas i nvo l ucrados en e l

combate de la roya del cafeto.

Los objetivos del presente estudio son:

a ) Determinar si los equipos depositan cantidades suficientes de fun

gicida en el follaje, que garantice la proteccion de las plantas

contra la roya del cafeto.

b ) Determinar si es posible mejorar laeficiencia de aplicacion in

troduciendo algunas modificaciones en los equipos de aspersion.

c) Determinar si la pendiente del terreno afecta la eficiencia tecni

ca de la aspe r sion con los equipos considerados .

2. MATERIALES Y METODOS

2.1 Descripci6n del Area Experimental
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a) Loca1izacion

Este estudio se efectuo en los cafetales de la Hacienda "Aquia

res", localizada en el Canton de Turrialba, Costa Rica a 9° 55'

latitud norte y 83° 39' longitud oeste, y una elevacion de 9-80

msnm. De acuerdo al sistema de clasificacion de Holdridge, esta

en la formacion ec010gica de bosque muy humedo tropical premonta

no.

Datos de la estacion metereologica de la Hacienda indican que 1a

temperatura media anual es de 18.8 °c y la precipitacion pluvial

media 3.175 rom anuales, distribuida en 274 dias de lluvia.

b) Condiciones del cu1tivo

El area en la cual se llevo a cabo el experirnento se encuentra

sembrada de cafe variedad "Caturra" de cuatro anos de edad. culti

vada a libre exposicion, sin sombra. La densidad de siembra es

uniforme, en promedio 6300 p1antas/hectarea (0,85 m x "l,86 m).

Cada planta se compone de dos 0 tres ejes verticales con ramas 1a

terales bien desarro11adas y en algunos casos entrecruzadas con

las de la planta vecina. La altura y el diametro de la copa varia

entre 1,6 y 2,15 m y entre 1,4 y 1,7 m, respectivamente.

El cultivo esta en un area de topografia heterogenea. con pendien

tes entre 0% y mas de 60%. con gran cantidad de piedras sue1tas y

semienterradas as! como residuos de 1a vegetacion boscosa anterior,

que dificultan en a1gunas partes el desplazamiento a 10 largo de

las calles .

2.2 Metodologia de Aplicacion

Como requisito en la metodologia de ap1icacion para todos los t r a

tamientos se impuso el criterio de obtener una distribucion uniforme del



- 295 _

fungicida sobre las hojas. con la menor cantidad de mezcla posible.

Se buseo en 10 posible. que los operarios de los equipos caminaran a

un paso moderado y constante para ayudar a lograr uniformidad y para

que pudieran cumplir su jornada de trabajo sin llegar a un estado de

fatiga. Para ello fue necesario realizar varias pruebas preliminares

de preparacion de los operarios y calibracion de los equipos. en una

area con caraeter~stieas similares a la del area experimental.

Se seleccionaron las boquillas de usar y la forma como ser~an rea

lizadas las aspersiones. tratando de obtener un cubrimiento total de

las plantas, sin repasar ni dejar partes sin asperjar, teniendo en

cuenta que el producto debe ejercer una accion de proteccion.

Debido a que en Costa Rica (Noviembre 1983) no existe la roya del

cafeto no fue posible evaluar la eficiencia de las aplicaciones con

porcentajes de control, como es deseable. Se buseo como objetivo 10

grar el deposito de 60 miligramos de cobre (ingrediente activo) po~

metro cuadrado de area foliar, recomendado por Wallis y Firman (45).

Can este criterio se selecciono la dosis de Kg/Ha de ia por ser la mas

recomendada en el eombate de Ia roya (3. 11). para un eultivo can alta

densidad de siembra y area foliar intermedia aproximadamente 12 m
2/plan

tao

El producto comereial utilizado para el trabajo fue "Cupravit"

(oxicloruro de cobre al 50% de C.M.), polvo mojable. que se utiliza co

rrientemente en el combate de enfermedades del cafe.

2.3 Equipos Utilizados

Se sometieron a evaluaeion cuatro equipos de espalda: dos manua

les y dos de motor .
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2.3. 1 Equipos manuales

En esta categoria se tomaron dos tipos: uno de palanea con pre

sion variable y otro de presion previs retenida.

a) Equi po de pa lanca manual, con presion variable (PPV)

Se selecciono para el trabajo el equipa marea comercial Car

pi por ser uno de los m~s utilizadas par el agricultor en

Costa Ri ca. En este equipo 1a presion se abtiene al accio

nar en forma regular una palanca lateral durante 1a asper

sion. El deposito del liquido y la camara de presion son

de polietileno 10 que da menor peso y faeilidadde operaci6n

al equipo. Comercialmente se distribuye en e1 pais con un

unieo tipa de boquilla de eona regulable marca Pluvia, que

permite graduar 1a salida mediante un mecanisme de tornillo.

b) Equipo de presion previa retenida (PPR)

Este equipo fue disenado enColombia para aspersion en ea fe

tales y su marea comereia1 es Calimax Leo.

Se caracteriza porque el liquido y e1 aire se inyectan por

medio de una bomba manual antes que e1 operario se co1oque

el equipo a la espalda. Debido a que no requiere accionar

palanea alguna a1 momento de la aspersion el ope r a rio se can

s a menos y tiene una mana libre. Ademas 1a presion de sali

da de la mezcla es ajustable; toda 1a mezcla (10 1itros) sa

le del equipo a una misma presion 1a cual se mantiene aun

despues que toda la mezcla ha salida. de forma que cada vez

que se vacia el equipo. solo se necesita inyectarla meze1a.
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2.3.2 Equipos motorizados

Se selecciono el equipo motorizado de espalda marea Solo Port

423 can la idea decomparar el equipo regular. como eorrientemen

te se dist ribuye en e1 mercado; con uno a1 eual se Ie han intro

ducido varias modificaciones, que se considera mejoran su efi

ciencia .

a) Equipo motorizado de espalda sin modifieaciones (MSM)

Este equipo posee un motor de un cilindro y 5 caballos de

fuerza (HP) enfriado por aire, que funciona con base en una

mezcla de gasolina y aeeite. E1 motor del equipo acciona

un ventilador que 1anza una corriente de aire a traves de un

conducto (lanza) al extremo del cual sale la mezcla de fun

gicida, que se fraeciona en pequeiias gotas por el impacto

del aire. Poco antes de la salida de la mezcla se encuentra

un dispositivo regulable en cuatro posiciones, que permite

seleccionar la descarga de la mezc1a deseada, entre 0;5 y

2, 5 l/mi n .

En l as pr ueba s pr e l i mi nares se sel ecc i ono pa r a cada equipo

la posicion mas adecuada , en cuanto a1 cubrimiento de las

hojas y el gasto de l!quido por hectarea deseados. La posi

ci on de 1a boquil1a fue 1a II.

b) Equipo motorizado de es pal da con modifieaciones (MCM)

Se utilizo un equipode la misma marea y tamano · del anterior,

con la diferencia de que a este se Ie coloca una bomba cen

trifuga y una boquilla con orificios de salida de menor dia

metro. La cantidadde mezcla descargada es similar a1 equi

po anterior, con la difereneia de que en este easo sale a
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una presion constante, mayor. Tambien se seleccionola po

sicion II que corresponde a una descarga de un l/min.

Con el equipo de motor modificado se eonsidera que se logra

una descarga mas uniforme de la mezela, aun euando la lanza

de salida ocupe posiciones mas altas que el tanque del 11

quido. En los equipos sin bomba centrlfuga se carre el

riesgo de variaciones en 1a descarga, pues la presion de sa

lida es muy baja ya que ocurre por gravedad y depende de las

variaciones de 1a posicion de 1a 1anza de salida.

2.4 Diseno Experimental

El experimento se disefi6 can el prop6sito principal de evaluar si

el equipo y la pendiente del terreno inf1ulan en la ca1idad de la as

persion, medida a traves de la cantidad de producto depositado en el

follaje, la covertura de las hojas y la persistencia del produeto.

El trabajo se realizo en tres pendientes: plana (0 a 20%), media

no (21 a 40%) e inelinada (41 a 60%) . En cada pendiente se marcaron
2 .

tres parce1as (repeticiones) de 1844 m (16 surcos de 50 m de largo) .

E1 analisis tecnico de las aspersiones se hizo en las parce1as en

donde se tomaron cuatro plantas a1 azar y se dividieron en tres partes

denominadas estratos. Estrato I (hasta 0,40 m de altura), Estrato II

(0,41 a 1,50 m de altura) y Estrato III (mas de 1,50m de altura).

Para cada estrato se tomaron ramas 1aterales de las cuales se eseogie

ron hojas en 1a posicion interna y externa de las ramas.

2.5 Evaluacion Tecnica de las AspersiOnes

Ante 1a ausencia de roya del cafeto en el pals, 1a evaluacion de

los equipos se hizo tomando en cuenta variables que permitieran prede

cir la eficiencia de estos equipos ante la eventual necesidad de combate

de la enfermedad. Las variables evaluadas fueron:
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2.5.1 Cantidad de cobre depositado en el follaje

Una hora despues de haberfinalizado la aspersion, se procedie a

medir la cantidad de cobre depositado en el follaje, para cada

uno de los equipos en estudio. Para ello se tomaron a1 azarcua

tro plantas en cada parce1a. En cada una de estas se selecciona

ron cuatro ramas por estrato (alto, medio y bajo) y de estas se

tomaron das hojas por posicion (interna y externa). En cada ho

ja se tomaron dos discos de 1.5 em de diametro, hasta completar

una muestra de 64 discos de hoja (4 x 4 x 4) por una misma posi

cion, dentro de un mismo estrato de las cuatro plantas muestrea

das en la parce1a. Las muestras fueron colocadas en frascos de

vidrio debidamente identificados para ser transportados al labo

ratorio para su ana1isis.

Para la determinacion de la cantidad de cobre en las muestras se

utilize el metodo de absorcion atomica. Los resultados se ex-
2

presaron en miligramos de cabre por m de area foliar, con base

en el peso promedio de los discos.

2. 5 .2 Cobertura de follaje

La cobertura del follaje fue evaluada de dos maneras: mediante

la comparacion con un patron de cubrimiento establecido y por el
~ 2 ~ 1numero de gotas par em de area fo iar.

a) Evaluacion de la cobertura segun un patron de cubrimiento

establecido

Para comparar la cobertura con un patron de cubrimiento, se

adiciano a la mezcla el trazador fluorescente Lumogen Light

Yellow al 0,1% de concentracion sobre volumen de la mezcla.



CUADRO No.1

Cantidad de Cobre Depositado en Rojas de Cafe (Mg de Cobre/m
2

de area foliar)

en Tres Pendientes del Terreno con Cada Equipo de Aspersion, en

Diferentes Partes de la Planta. Turrialba, 1981.

ESTRATO I ESTRATO II ESTRATO III -
Pendiorte Equlpo Interna Externa X Interna Externa X Interna Externa it it

PPV 1B.2 71,9 !IS .0 27,7 105.2 66.5 29.0 39,7 3q,q 1,8,6
Plana PPR 22,6 108,6 65,6 qq ,3 91.1 67,7 68,4 95,5 81,9 71,8
(0 i'l 2C~) HSM 39.9 64,8 52,3 29,9 6S,1 47,5 24,1 37 ,It 30.7 "3,5

MeM 24.8 109.8 67,3 32,3 90,3 61,3 33,2 48,2 qO,7 56,q
-

rrv 25.1 1
'17,5

86.3 29." 106." 67,9 '17 ,~ 5'1,1 51,0 61\,'.
Media PPR 43.2 158,2 100,7 30,6 122,3 76,Q 69.8 171,5 \20,6 99.2
(21 u '10'1.) MSM 26,6 89.6 58, , 52,2 39,2 "5.7 4!1 ,2 58,7 51,5 51,8

HeM 37,7 81~. 5 61,1 28.3 72,8 50,6 37,7 61,0 49,3 53,0
f--.------. .- --- • e--.,.-

PPV 28,3 67.3 "7,8 18.1 103.8 60,9 36.9 74.7 55,8 5" ,B
Inc I[neda PPR 27,4 12\ ,6 74,5 116,8 125,q 86,1 85,0 98,1 91,S 84.1
(q\ a 60%) MSM 42,9 92,7 67,8 50,7 65.9 58.3 43,6 35,9 39.7 55,3

HeM ' !lS,1 129,0 89,0 39,3 98,\ 68.7 q4,7 70,1 57,4 71.7
'--

w
o
~

Estrato I:
Estrato II:
Estrato III:

hasta 0,40 m
de 0,41 a 1,5 m
mas de 1,5 m

PPV: .Equi po de palanca con presion variable; PPR: de presion retenida; MSM: de mo
tor sin modificaciones; MCM: de motor can modificaciones.



CUADRO No.2

Cobertura de Fo l l a j e por el Fungicida en Tres Estratos y Dos

Posiciones; Medida Mediante un Patron de Cubrimiento para

Cuatro Equipos de Aspersion en Tres Tipos de Pendiente. Turria1ba. 1981.

ESTRATO I ESTRATO II ESTRATO III
Pendiente Equipo Interna Externa X Int~rna Exteroa X Interna Externa X X

PPV 30"< 75 52 OS 40 22 to 25 17 30
Plana PPR 53 90 7' 20 8.5 52 45 80 62 62
(0. a 20t.) HSH 70 90 80 7S 95 8S 55 75 65 76

HeM 35 95 65 90 95 92 13 80 116 66'

PPV 25 70 52 4o 68 54 30 95 62 S4
' Med i a PPR 20 85 52 35 60 47 80 55 67 55

(21 a 40%) MSM 30 55 42 ltS 95 70 30 60 45 52
HeM .16 30 23 30 45 37 50 20 35 32

PI'V 0 90 IfS 20 95 57 27 50 38 117
Inclinada ·PPR 58 92 75 42 75 58 20 100 60 64
(41 a" 60~) MSM 30 90 60 75 65 70 05 20 12 4]

HeM 20 75 4] 16 38 27 05 25 15 29

* Cada dato es promedio de 20 hojas, expresado en porcentaje. La cobertura fue
establecida mediante una escala diagramatica de valores de 0 a 10 en 1a cual
valores mayores de 4 se consideran como cobertura adecuada.

w
o
Vt



CUADRO No.3

Indice de Cobertura del Follaje de Cafe en Tres Pendientes

del Terreno con cada Equipo de Aspersion en Diferentes

Partes de 1a Planta. Turrialba. L98l .

!---

VJ
o
0'

I

ente Equipo Estrata I Est re to I I Estrato III X

PPV ItO"· 13 "0 31
PPR 58 24 51 ,,'+

20%) MSH 77 "19 73 76
HCM 36 35 16 49

pry 35 S9 31 42
PPR 23 58 14S 75

I 40~) MSM 54 47 SO 50
HCM 53 67 250 123

-"
PPV 00 21 54 25

n.,fl.l prR 63 ';6 10 lie-.

1 60:1') MSH H II~ 2~ ':Jl
HGI 27 42 20 30

".-

Inc. I j

(I, I ..

Pendl

Plana
(0 a

Media
(21 a

* Datos expresados en porcentaje y obtenidos mediante 1a formula
IC = (CI CE) x 100.

IC: Indice de cobertura

CI: Cobertura interna

CE: Cobertura externa
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las tres pendLent.e s' se logro con el equipo de motor con modi

ficaciones (MCM). seguido en el orden por el equipo de motor

sin modificaciones (MCM) .

b) Eva l uaci on de cobertura mediante la densidad de gotas

El Cuadro No. 4 presenta las lecturas del nUmero de gotas

por cm
2

de area foliar y el Cuadra SA del Apendice muestra

el analisis de varianza correspondiente. Al comparar la in

formacion se encontraron diferencias altamente significativas

entre Equipos. entre Posiciones y en la interaccion Posicion

x Equipo . Para los estratos de la planta (alturas) se en

contraron diferencias significativas (al nivel de 0.05). Al

hacer una comparacion de contrastes ortogonales. entre los

equipos manuales y los motorizados. se pudo establecer que

los motorizados depositaron el mayor numero de gotas por uni

da d de area foliar. Entre los manuales, se observo la mayor

cantidad de gotas por centrmetro 'cuadr ado , con el equipo de

pr esion previa retenida (PPR) y entre los mot or i zados no f ue

posible establ ecer di ferencias.

La comparacion entre estratos senala un mayor numero de go

tas en el Estrato II, independientemente del equipo.

3. 1. 3 Residualidad del producto

Con el propos ito de evaluar la persistencia del produeto en fun

cion de los faetores estudiados se hizo una segunda lectura de

la cantidad de cobre ·en las hojas, 15 dras despues de realizadas

las aspersiones, siguie~do la metodologia de muestreo utilizada

para la primera lectura.

El Cuadro No. 5 presenta la cantidad de cobre residual 15 dras

despues de realizadas las aspersiones, encontrando cantidades de



CUADRO No.4

2
Cobertura del Follaje en Plantas de Cafe (Medida por No. de Gota/em de Area Foliar)

en Tres Pendientes del Terreno. con cada Equipo de Aspersion y en Diferentes Partes

de la Planta. Turrialba. 1981.

.~, .-

Est.ra tn I htri$to II EHrilto III
~

Pendiente rqulpo lntcrna Externil i Interna Externa X Intern,') Extcrni1 X 1,-
PPV 33* 63 ,.6 32 89 60 28 58 "3 50

Plana PPR "2 93 67 59 105 82 58 9" 76 85
(0 a 20%) nSt1 60 106 83 97 118 107 89 112 JOO 97

t,eM 6.7 116 91 48 107 77 41 89 65 78

j'PV 37 57 47 41 68 54 32 42 37 ~6

1edia 'PR 69 159 114 71 13
"

105 42 89 6S 95
(21 a 40%) 11SM 54 99 76 89 133 . 111 62 139 100 96

I-ICM 59 101 80 39 89 61t 52 98 75 73
----

PPV 33 62 47 37 S3 ItS 29 39 34 I,z
Incl inada PPR 47 78 62 92 138 115 53 131 92 139
(41 a 60%) ~'SM 59 113 86 61 128 94 Ii) 99 71 83

tKH" 39" 99 69" 52 94 73 37 7/( !>S f.,)
._....._.

* Cada data es el promedio de dos lecturas par tarjeta.

I
w
a
00

PPV: equipo de palanca con presion variable; PPR:
retenida; MSM: de motor sin modificaciones; MCM:
ciones.

de presion permanente
de motor can modifiea-



CUADRO No. 5

Cantidad de Cobre Residual (mg de Cu/m
2 d~ Area Foliar) Quince Dras Despues

de Rea1izada 1a Aspersion, Considerando Tres Pendientes del Terreno

y Cuatro Equipos de Aspersion. Turria1ba. 1981.

w
o
\0

-
Est rata I Estrato II Estrato III -

en t e [quire> lnterna [lIterna X Interna Externa X Inlerna Extcrna X X
- -

PPV 35,) 41.9 38,6 19.0 45,0 32,0 18.7 29.5 24,1 31,6
, PPR 17 ,2 18,3 17.7 13.9 19,3 16,6 20,7 25,2 22,9 19.1

ZO'{. } MSM 2'1.7 18.1 21." 21,0 22,0 2l .5 .a.8 16.1 17,4 20. I
HeM 31.5 33.3 32.4 23.9 18.7 21,3 10.6 10,1 10.3 21.3

'.- ----
PPV "3." 57.,6 ,.8,0 22,1 29.7 25.9 23.3 18,9 21, I J1, I
PPR 32,8 18," 25.6 27. I 15.6 21,3 33,/ 8,6 20.~ r: .L

'101.',) HSH 12,S 2l. S \7 ,5 27." 1',.8 21. 1 CJ.6 6.2 7,9 13./1

HeM 16,1) 9.8 13 .2 11.0 19,4 15,2 9,6 5.'" 7.5 12.0
---r---------' -, ,.-

PPV 17.5 12 ,2 14,8 15.8 7,8 11,8 13,9 8,0 10.9 12.5
nada PPR 20.7 10.2 15,4 lil.S 16.5 ' 20 . S )0,0 9,8 19.9 18,6

I 60~} MSM 50.9 1'1,7 32 ,8 'f2,3 16.2 29.2 23,7 12,9 18,3 26.8
HeM 17.5 12,7 15.1 16. I 11.6 13,8 '1.8 5.3 11 ,5 13.5

..

Plana
(0 :t

Pend

Inc 1
(41 .

edia
(21 "

PPV: equipo de palanca con presion variable; PPR:
retenida; MSM: de motor sin modificaciones; MCM:
ciones

de presion permanente
de motor con modifica-
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Cu inferiores a los 60 mg/cm
2•

El ana1isis de varianza mostro

diferencias altamente significativas entre estratos de la p1an

ta y diferencias significativas entre posiciones. Al hacer la

comparacion de contrastes ortogonales entre estratos. se pudo

establecer que la cantidad de cobre residual disminuye a1 pasar

a los estratos superiores. En algunos casos se pudo observar

un incremento en la cantidad de cobre residual en el estrato in

ferior.

Can el fin de establecer 1a cantidad de cobre °r emov i do y r edi s

tribuido en la planta, el Cuadro No. 6 relaciona la cantidad de

cobre de positado al momenta de la aspersion, con la cantidad

residual 15 dlas despues.

Se encontraron diferencias entre los Equipos, entre las Posicio

nes y en las interacciones Posiciones x Equipo y Posicion x Al

tura. Tambien se encontro que la Pendiente y la interaccion Al

tura por Equipo. mostro diferencias significativas. La compara

cion entre los equipos manuales indica que las plantas que fue

ron asperjadas con el equipo de presion previa retenida (PPR),

perdieron, por lavado 0 redistribucion, la mayor cantidad de

cobre.

Entre los motorizados. el equipo con modific~ciones presento la

mayor cantidad de cobre removido. Al eomparar los equipos ma

nuales can los motorizados se observo que las pareelas asperja

das con los manuales presentaron menor remocion del producto.

4 . DISCUSION

4.1 Evaluacion Tecnica

La evaluacion tecnica de los equipos permitio establecer diferen

eias en cuanto a al ealidad de 1a aspersion y estimar BU eficiencia en

e1 posible combate de la roya del cafeto.



CUADRO No.6

2
Cantidad de Cobre Rernovido (en rng/m de Area Foliar) , Quince Dras Despues

de 1.a ~spersion, en Tres Pendientes del Terreno y en Diferentes Partes

de 1a Planta. Turrialba, 1981 .

.-------,r---- --
(strata I [strata t I Estrato III_.. -

Pendientc Equ j po Inlerna Externa X lnterna Externa x Interna Externa X X

PPV -, 7.1 29.9 G,If 08.7 60,2 }4,4 10,3 10.2 10,2 17,0
Plana . PPR OS.1f 90,3 It7.8 30,1f 71,8 51 ,1 47.7 70.4 59,0 52.7
(0 a. 20%) MSM 15,2 ~6.6 30,9 08,9 !I}.O 25.9 OS,3 21,3 '3 •.1 23,"

HeM -06.7 76,6 34.9 oB,4 71,6 40.0 22,5 38.2 30.3 35, t
-

PPV -18,3 94.9 38.3 07,3 76..6 41,9 24.6 35.2 29,9 36,7
Hed i a PPR 10,lt 139,9 75,1 03.5 \06,6 55.0 36,6 162.5 99,5 76,6
(21 a 40%) M5M \4,2 67.2 40.7 2".8 24,/e 24,6 34,6 52,S !t3.S 36,3

HCM . 2\.0 74.7 47,B 17.3 53./e 35,3 28,2 55.6 41,9 41,7
---- _. .--
PPV . \0,7 55,2 32,9 02,3 96, I 49,2 23,1 66,6 44,8 42,3

I nc I i Meta PPR .06.8 "1," 59,1 22.3 108.9 65,6 55.0 68,3 71.6 65.5
(41 a 60:n M5M -B,Q 78.0 35.0 08,/, 49,7 29,0 19.8 23,0 21,/1 2H,~

HCM 31,7 1\6.2 73.9 23,2 86.5 5/',8 26,9 6'1,8 '15,8 58.2
- - '"--.

PPV: equipo de palanca con presion variable; PPR: de presion permanente rete
nida; MSM: de motor sin modificaciones; MeM: de motor con modificaciones

W
I-'
I-'



_ 312 _

a) Cantidad de cobre depositado en el follaje

Todos los equipos evaluados depositaron cantidades de cobre muy
2

cerca 0 por encima de los 60 mg/m de area foliar.

La mayor cantidad de fungicida fue depositada en las hojas exter

nas, 10 cua1 es evidente por estar mas expuestas a recibir el im

pacta de 1a aspersion. La menor deposicion de cobre encontrada

en algunos casos se pudo deber a1 metoda de muestreo utilizado,

en el eual se tomo como promedio e1 de las lecturas hechas de 1a

parte interna y externa, en diferentes alturas de 1a planta.

En Brasil se ha demostrado que dosis menores de 60 mg/m
2

son efec

tivas para e1 combate de la roya. La mayor parte de 1a investiga

cion en combate qufmico indica que 1a dosis de cobre esta entre 1

y 2,5 Kg/Ha. En Brasil se cu1tiva e1 cafe can 4 plantas par sitio,

variedades de porte alto y 1000 plantas por hectarea, con un area

foliar mayor de 40 m
2/p1anta.

Si se tiene en cuenta la dosis por

Ha y el area foliar se estar1an aplicando efectivamente cerca de

30 mg Cu/m
2.

Considerandose que es mas importante 1a uniformidad

en la distribucion del fungicida que la misma dosis (38).

La dosis de 60 mg debe considerarse mas como un objetivo general a

alcanzar. que como una dosis fijaa calcu1ar por hectiirea, ya que

como se ha indicado para Brasil eSa dosis ser1a excesiva.

E1 equipo de presion previa retenida (PPR) deposito en promedio
2

mayor eantidad de cobre en el follaje: 85 mg/m. Esto se debe

principalmente al tipo de boquilla utilizado, el cual produce go

tas muy uniformes de diametro pequeno y en alta densidad. Otra

earacteristica importante de este equipo es el regulador de pre

sion, que uniformiza la salida del liquido a una presion constan-
2

te (40 1bs/pul ) .
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La turbulencia de aire observada principalmente en las partes in

ternas de la planta, cuando se asperja con los equipos motorizados,

facilitaron una mayor uniformidad en la distribucion de las gotas

en la planta. Este fenomeno ya ha sida encantrado por varios in

vestigadores (6. 8).

Como se presento en los resultados 1a pendiente del terreno, no

influy6 en la cantidad de cobre depositado sobre la planta. Esto

se debe al cuidado que se tuvo en la calibracion del equipo y en

la capacitacion del operario, quien fue adiestrado para lograr un

buen cubrimiento, independientemente del tiempo utilizado en rea

lizar la labor.

En terminos generales, se observo que en los estratos superiores

de la planta se logro una mayor penetracion del producto; debido

a que en la parte alta hay menor fol1aje, las ramas son mas cortas

y forman angulos mas abiertos, que facilitan la penetracion del

producto a las hojas internas. En las hojas externas la mayor

concentracion se dio en los estratos inferiores, puesto que las

hojas forman una barrera fisica a la penetracion de la mezcla.

En cuanto a las modificaciones introducidas en los equipos se pue

de senalar que entre los manuales, el equipo de presion previa re

tenida (PPR), deposito las mayores cantidades de cobre en el fo

llaje. Entre los eq~ipos motorizados las diferencias no son tan

marcadas, aunque siempre se observ6 una tendencia del equipo de

motor con modificaciones, a depositar mayor cantidad de cobre.

b) Evaluacion de la cobertura

b.i Mediante un patron de cobertura establecido

Como era de esperarse las hojas externas presentaron el ma

yor porcentaje de cobertura adecuada. Esto se explica par
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estar las hojas externas mas expuestas, 11egando 1a mezcla

sin obstaculos y con mas facilidad.

Se observo que el mayor porcentaje de hojas con cobertura

adecuada se logro en la pendiente plana, el cual disminuye

conforme aumenta 1a pendiente. Esto se exp1ica por la difi

cultad del operario para caminar en las pendientes mayores.

Las modi ficaciones hechas a los equipos manuales mejoraron

1a cobertura de las hojas , 10 que no sucedio con los equipos

a motor.

Con respecto al fndice de cobertura se observe que el equipo

de presion previa retenida (PPR) presente el mayor indice de

cobertura, entre los manuales. Estableciendose una alta con

centracion de gotas principalmente en las hojas externas.

E1 equipo de palanca con presion variable (PPV) produce gotas

mas grnades que facilmente chocan con las hojas externas de

la planta, unicamente las pequenas logran penetrar al inte

rior, dando un cubrimiento poco uniforme, esto se atribuye a

la baja presion de funcionamiento de estos equipos.

b . 2 Mediante la densidad de gotas

Lasevaluaciones de la densidad de gotas muestra diferencias

entre estratos (alturas), observandose el mayor numero de go

tas en la parte media de 1a planta (Estrato II), tanto en

las hojas internas como externas. Esto se debe a que el ope

rario al tratar de cubrir toda la planta mantiene mas tiempo

la lanza en la parte media. El equipo manual de presion pre

via retenida (PPR) aumento la densidad de gotas en un 95%

con relacion a1 equipo de palanca con presion variable (PPV),

como una consecuencia del menor tamano de las gotas y de la

mayor uniformidad de su distribucion.
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Las modificaciones heehas en el equipo motorizado no aumenta

ron la densidad de gotas en las hojas. El equipo sin modifi

caciones deposito en promedio 21.7% mas gotas. Posiblemente

esto se debio a obstruceiones en la boquilla del equipo modi

fieado, que tenia menor diametro en el orificio de salida y

por 10 tanto ponia mayor obstaculo a la salida de la mezcla,

10 eual puede ser mas rnarcado cuando se aumenta la concentra

cion de la mezcla.

c ) Persisteneia del producto

La cantidad de cobre encontrada 15 dras despues de hechas las as

persiones fue del 35% de 1a cantidad aplicada, como consecuencia

del efecto de las lluvias, e1 viento, la friccion entre las hojas

y demas factores ·ambienta1es que rodean la planta y que hacen que

ocurran perdidas del producto aplicado.

La mayor remocion de cobre se observo en los estratos superiores

(Estratos II y III), por ser los estratos mas expuestos a 1asllu

vias, que 1avan 0 transportan e1 cobre a los estratos inferiores.

Se observo que a mayor altura en la planta mayor es la perdida del

fungicida.

Las diferencias en l a cantidad de cobre removido entre los estra

tos y entre las posiciones muestran el efecto de redistribucion

relatado por Rayner (38) .

5. CONCLUSIONES

5.1 Se considera que can todos los equipos (manuales y motorizados) es po

sible combatir la roya del cafeto, siempre que la aspersion se haga si

guiendo la metodologia expuesta enel presente estudio.
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5 . 2 Se considera que la pendiente no inf1uyo en 1a calidad de 1a aspersion

para ninguno de los equipos eva1uados, ya que se hizo una rfgida ca1i

bracion en cada pendiente.

5.3 Al analizar estadfsticamente 1a cantidad de cobre depositado sobre 1a

planta, en todas las pendientes con todos los equipos, 1a cantidad en

las hojas externas de la planta fue mayor que el de las internas, re

sultado confirmado mediante e1 estudio de la eobertura.

5 . 4 El equipo de PPR deposito la mayor eantidad de eobre sobre las ho jas

independientemente de la pendiente del terreno, 10 eual esta eneima de

la recomendada para un combate efieiente de la roya del cafeto. Sin

embargo el equipo de motor con modifieaeiones fue el que logro en pro

medio el mayor fndiee de cobertura en las tres pendientes estudiadas.

5 .5 Al evaluar el numero de gotas por em
2

depositadas sobre las hojas, en

las tres pendientes, los equipos de moto r fueron los mejores; habiendo

se observado el mayor numero de gotas en la posicion externa . Al eom

parar la cantidad de gotas depositadas por estrato se observo que e l

mayor numero oeurrio en la parte media de la planta.

5. 6 Se observo que a pesar de las altas preeipitaciones ocurridas durante

el experimento, el fungieida 15 dras despues de las aspersiones perma

necio en concentraciones que se eonsideran adecuadas para el combate

de la roya.

5 .7 Las modificaeiones ineluidas a los equipos manuales mediante el equipo

de presion previa retenida (PPR) , mejoran eonsiderablemente la calidad

dela aspersion.

5.8 Las modifieaciones introducidas a los equipos motorizados no presenta

ron mejoras sustaneiales en la ealidad de la aspersion, aunque se
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considera que la recirculacion constante de la mezcla en el tanque, a1

momentode laaspersi6n y el hecho de enviar el liquido a presion son

ventajas de este equipo.

5.9 Se considera que los equipos motorizados son los mas adecuados cuando

se trata de aspersiones en terrenos pIanos, pero para pendientes fuer

tes se pudo observar que 1a labor se hacta facil can el equipo de pre

sion previa retenida (PPR)
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