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I. INTRODUCCiON

La papa es el cuarto rultivo mas importante en et mundo

después del trigo, maíz y arroz y es una de los ali.mentos más

nutritivos para e} ser humano. como fuente de energía ninqún
qrano puede cornpeti r en sLr producci ón de cal0rí ag por hec-
tárea y tiene mayor var-or aI imentici.o que ra yuca cl f ri jo1
produci dos en una mi. sma área (DIp, L7AZ) .

La papa ee un curtivo de amplia adaptación ya que se
produce desde ros trópicos hasta 1ag regiones subpoiáres y es
un cultivo alimenti.cio de rnucha impnrtancia en Ia rnayoría de
países; sin ernbargo en Centroamérica, la papa juega un papel
secundari o dentro de I a acti vi dad producti va en e] sector
aqr í col a.

seqún datos de 1a F'A,D. es su proyecto pára eI Fomento
del cultivo de 1a papa (1g7i), 1a superficie sembrada en Hon-
duras en 197s fue de soo ha, para LgTs se estirnó que Ee sem-
brarán 7oo ha y para iggs, i5oo ha. Esto, de acuerdo con e1

i ncremento esti mado de 1 a pobl aci ón, demueEtra 1 a i mportanci a

que este cultivo podria tener en Hondurag.

La prr:ducción de papa en Honduras no es suf iciente para
supl ir eI mercado interno p:" ra que ha sido necesario i.mpo.--
tar para supl ementar i a of erta l ocal . Ei c.,nsLlrno promedi o de
papa en Honci uraE según I a F^ A.0. para 1g7j era de 2. Skg por
p*rsona por año, que es un consu*o bastante ba: o. E1 al tr:

Eqru§EEElw::
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Papa un al i rnento

ix

n i vei de prec i. os hare que r. a papa sea consumi da por f ami 1 i. as
con inqres.,s superiores a] promedio, que 5,,n arrededor de]
3OZ de1 total de 1a pobiación.

El muni ci pr o de Taturnbr. a es un de l as pri nci par es zonas
pr'ductoras de papa en Honduras, Dicha producción se vende en
Ios mercados de Teguciqalpa, aumentandr: asi Ia o{erta de este
producto en 1a capital.

La papa es un culti.vo mucho mág rentable que el maiz y
frijol tradicionalmente sembrados y es un cultivo arternativo
al que se 1e puede prornoci. onar pará di versi f i car 1a produc*
ción agrícola de la zona.

Ei presente trabajo eE una cornbinación de un estudio del
si stema de producci ón y un i. nvesti gaci ón de carnpo cuyo ob-
jetivo es el de incentivar 1a producción de papa en Ia z.,na
medi-ante 1a introducción de un cultivar que presente aumentos
en rendirniento baj, las condiciones físicas y de rnanejo que
eI aqricultor da a su cultivo.

Ei rnpjoramiernto de 1a producción de papa en Tatumbla
tiene tres propósitos fundamentales:

L' La producción de hortalizas en T.tumbla asi tr.,mo ra de
papa está destinada hacia un mercado 10car. Esto
contribuye a aumentar 10s ingres.s de 10s agricultores de

' I a zona y a supl ernentar 1a of erta de d' cho producto en
Tegucigalpa.

Parte de I a

p0r ser I a

producci ón será2 dest i nada al tronsurno { ami 1 i ar ,

adicional que aportará bas
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tante energía en la di.eta.

Di versi f i. car l a producci ón ya que rnuchog aqrl cul toreg en

i a zona se dedi can excl usi varnente al repor. I o, si endo esta
un "f orrna de di smi nui r el ri esqo u obtener i nqres'E mas

sequros en e1 caso de que alqún cultivo se maloqre.

L



II. REViSION DE LITERATURA

A. Si tuaci ón de1 CUI ti vo P pa en Hon Ltr aq

Las zonas productoras de papa en HonduraE son:
1. - Zona Central:

a. Tatumbla (Fco. Morazán),

b. La Esperanza ( Intibucá) .

c. Si guatepeqLre (Comayagua) .

2.- Zona Occidental:

a. 0cotepeque (N. Ocotepeque).

b. Sta. Rosa de Copán (Copán).

En el cuadro r. Ee presentan datos sobre el curtivo en

I as zonas señal adas (Chri sti ansen, 1gg1 ) .

cuadro 1- orden de importancia en producción á nivelen térmi.noE de área cultivada., producción
br ut o.

zonal
y val or

Orden

Area CuI -
t i vada

ha
Producci ón

t
504
148
59

4032
74t^
177

intibucá
Fco. Morazán
Comayagua

711 4949

§ta. Rosa
Ocotepeque
Lernp i r a

45
30
15

103
69
74

Central

Occi dentai

Zona

TOTAL

TOTAL 90 2C.6

TOTAL GENERAL BO1 5155

Jr (]t)Y. I ¿O
673.400
tbL . 07a

4, 5O3, 59O

?3.730
62.790
30. ?40

L94.4610

4,698. O5O

Val or
Br ut c:

L.

.!l
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De acuerdo con eI cuadro I eE craramente visible que ia

Zona central es 1a que mayor pr-oducci ón t i ene y ci entro ci e

esta zona, pl departarnento de Intiburá es eI qu* más papa

produce principalrnente porqLle se cultivan rnás hectáreas. Sin

ernbargo, debi dc¡ a que la tecnor. ogi a que se usa no es Ia más

apropi aci a eE posi bl e que I a.s demás zonas tengan meJ or
potenci aI product j. vr: (Chri st j. ansen, 1gB j" ) .

Según el mismo aut'r, 1a productividad y rendimiento del
cultivo de papa en Honduras son bajoE debido a varios
f actoreE:

1.- La papá no ha ocupado un lugar de importancia en 1a

po1 i ti ca estatal como fuente bási ca de 1 a al i rnentaci ón.

2,- Los granog básicoE corno maíe, {ri jo1 , arrc¡z y sorqo
tienen, prioridad dentro de ra producci ón e incluso
preci os de garantí a. por otro 1 ado er maí z y er fri j ol
son productos que sE siembran por tradición, y por Io
tanto e1 estado ha tenido que dar prioridad para incre-
mentar su producción. En eI cuadro z. se compara Ia
producrión, precios y valor bruto de 1a papa con 1os

qranos bási cos.

*!r
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Cuadro 2 Val or bruto de 1a produrccr ón debásicos en Honduras.
Papa y Granos

Lug ar

4t o,
1er .
Zdo.
3ro.

3'- La zona donde mas se siembra papa es eI Departarnento de
Intibucá, pero no se han expiotado nuevas zonas que
podrían presentar buenas condiciones para e, cultivo.
El cultivo de 1a papa vá ganando interés por parte de1

agri cul tor por su aI ta rentabi 1 i dad, potenci ar de producci ón
y valor nutritivo.

L¿ papá tiene mayor rentabilidad que el frijor, a,rraz y
mai z corno se indica en eI Cuadro 3.

Prornedi o de rentabi 1i dad económi caqranos bási cos.

Producto

Papa
Maí z
Fr i j ot
Arroz

Prec i os
L/kq

Cost o
L.zha

Rdto.
t /ha

Ingr. Neto
L/ha

Rentabi -
]idad, L

234
134
222
174

1.3
o.5
1,3
1.4

3, OOO
253
236

1, OB4

5.4
o. óB
o.39
i.34

7 ro2o
340
s25

irB93

V. B. P.
L.

Cuadro J de la papa y

1o Y

Esto

1_

Dada 1a importancia del cultivo es necesario tecnificar-
brindarle máE apoyo pará incrementar su rentabi i idad.

, se podría lograr rnedi ante proqrarnas que incluyan:
Eval uaci ón de rnateri a1es l ocal es e i ntroduci dos.

Produc.
Mg.

Rendi mi ento
Mg, /ha,

Pr ec i o Pr orn.
L/KgProduc -

Papa
Mai z
Frijol
Arr oz

5r 55
356, ó99

4L,674
26,31 6

5. 40
o. óB
o.39
i.34

1.3
o.5
i.3
1.4

67,O i5. oo
1783,445. OO
54t,76?-OO
368, 424. OO

ai



2.- Mejoramientc:

3. - Di vu1 gaci ón

4. - Provi si ón de

5. - 0torgarni ento

6.- Almacenamientc adecuado

4

genéti co y producci ón de semÍ t I a.

del cul ti vo.

i nsumos.

de crédito e agri cul tores.

y mercadeo eficiente con precios

reales,

L.a secretaría de Recurgos Naturales a travég de su

publ icaci ón Proyecto Integrai de papa i9g1-1995 noE da a

cc)nocer Ios objetivos generales pare promover e1 cultivo de

1a papa en Honduras:

1.- Producir semilla mejorada en e] país y evitar ta fuga de

divisas.

2-- Tecnificar eI cultivo con el fin de incrementar 1a

productividad de Ias pri.ncipales zonas paperas.

3-' Inf orrnar a 1a poblaci ón acerca del valor al imenticio rje

Ia papa ccln el f i n de i ncenti var el trt:nsumo en su di et a

di ari a.

Dada 1a importancia que tiene eI cultivo, es conveniente
que Ios agricultoreE Eepan Enbre el apoycl gue da eI gobierno

para cultivos corno la papa.

t



B. Desc ri.pción de] Si st ema de iroducc i ón de Papa en

Tatumbla y ]a Intervenci ón de Proora ade

Desar rol l o ral

Para lograr er objetivo que se ha planteado es necesario
conocer el sistema de producción de papa en 1a zona y conocer
en que puntos o cornponentes de ese sigtema Ee puede :.nterve_
nir con los recurEos que se dispone. por ejernplo un compo_

nente de este sistema sería 1a preparación de1 terreno. Esto
se hace con bueyes, pero si 5e dispusiera de un tractor el
terreno quedarí a mej or preparado, más mul L i do y rnFJ Dr
ai reado' 5i n embargo, eI programa de Desarrol 1 0 Rural n0
puede dar créditos o alquilar tractores párá dicha rabor. En

carnbio 1a introducción de cultivares que se adopten mejor á
Ia zona cl recomendar un tecnología para después de Ia cosecha
son prácticas que se podrian investigar e implementar en ta
z ona.

se recarcarán los puntos y componentes en 1os cuales se
podría intervenir páre fnejorar Ia producción; sin embargo, e'
presente estudio solo consistió en ra adaptación de culti-
vares Bn la zona.

B. l. prácti ras Agronórni cas
La preparaci ón del terreno se hace con

tres pasadas para dejar suelto eI terreno. A1 fina1, éste
queda surcado y 1 i st' para r a si embra. Exi stE.,vari aci ón
en las distancias de siembra qu.e utilizan en ra zoná pero

bueyes ci e dos a
1

x!

§

I

i
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1a más cornún es I a de 1 m entre surcos y o. i-o.4 m entre
p1 antas.

La siemhra se hace con tubérrulos enteros en 1a rnayoría
de Ios casos pero hay algunos agricultores qup cortan eI
tubérculo- No se ti.ene mucha información respecto a egte
ú1timo método, pero se rree que hay una alta incidencla
de enfermedades y los rendimientos sc:n bajos. En todo
caso 1a siembra 5e hacer con tubérculos ya brotados. Los
brotes Eon deI gados, l argos, bl ancos y rnuy f rági l es
rompi éndose fáci I rnente con el manej o de 1 a Eemi 1 I a.
La principal fuente de aqua son las lluvias en 1os rneseg
de fnayo a agosto donde e} cultivo depende de 1a precipi-
tación existente- Durante 1as épocas de segunda (septiem-
bre a diciembre) y verano (enero a abril ) el ri.eqo se
hace cuando e1 campesi no r o consi. dera necesari. o, cl aro
que esto no si empre Es I o ópti mo para eI cul ti vo. Adernás
hay escasez de agua porque durante eEtas épocas todos ios
agricultores riegan sus cultivos.

Ei uso de plaguicidas es a1to, especialmente en 1a
producción de repollo y papa. Dithane y eI uso de un
fertiltzanta foliar cuyo nombre cornerciar no se conoce
Eon 1,,s más nombrados. Existe una alLa incidenci.a de
Phv tophth ora i nf estanE causarrte de1 t i z ón tardí o y
Pseudomo cl5 so1 anac ear um causante de 1a marchi, tez
bacteriai. Estas enfermedades pueden ser mejor cornbatidas
usando práct i cas cu1 tural es tal es cofno sel ecc i. ón de

2

3.

4
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qemilla libre de enfermedad, tratarniento de Ia semilla,

cul ti vareg tol erantes, rota.c j. ón de cuI ti vos y muchas

otras que podrían ser temas de i.nvegtigación para {uturog

ensayoE en 1a zona. otros aspectos St)n relativos aI

cornbate qui rni co, ct:n eI uso y rotaci ón de f ungi ci das que

podrían dar un rnejor resultado.

La f erti. I i zaci ón se hace con LZ-Z4-tz a 1a si ernbra a

raz ón de 45 Kg de fert i i i zante por 90 Kg de semi l L a

aprox i madamente. A1 gunes hacen una sequnda ferti I i zaci ón

con 12-24-1"2, pero no Ee sabe cuánto apl ican. El uso de

este fertilizante pr:dría no ser et más adecuado y por 1o

tanto serí a i nteresante hacer ensay's de ferti 1 i zaci. ón

para determinar dosis más aciecuadas para eI cultivo.
EI uso de rnano de obra es alto y Ia familia eetá directa-
mente involucrada En la producción. EI uso de quimicos

Para el cornbate de rnal ez as es poco aceptado por que eI I os

creen que es muy ri esgoso y además no di sponen de

capi tal ,

lfuchos agr i cul tores al rnacenan su papa para gemi. 1 1a pero
si ernbra tras si. ernbra esta di smi nuye su ca] i dad debi do

pr i nc i pal rnente a que ncl hay un se1 ecc i ón trDnsc i ente del
tubérculo que se va a usar para. serni I Ia. Además, los
métodos de al macenami. ento y brotami. ento de 1a papa nD sor.)

los ma.E adecuados. Luego de Ia cosecha y venta, eI
campesino se queda con un poco de papa que le servirá de

semj. I1a. Esta es deposi taci a en sacos y puesta en un

ffi
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ri nc ón de I a casa donde n0 I e da 1a 1uz. Dicha papa

brotar y luego seráal l i hasta que corni ence ap er rnan ec er á

sernbrada. EE aqui donde 1a papa siuf re rnayor deteri ori" za_

hay una adecuada ventilación y luz y unas

infectadas pueden dañar a Ias papas sana§.

ci ón porque no

cuantas papas

8.2. Mercadeo y Al macenarni ento
Hay varios sistemas para Ia venta de papa. Alqun,,s

agricultores dependen de 1os interrnediari.og que entran en 1a

zona y otros tienen arregl0s con pers.nas que tienen un

puesto en l os mercados de Teguci gai. pa.

Los precios de Ia papa v¿,rian mucho sobre todo dentro
del mi srno año; esto eEtá determi nado por 1as épocas del
cultivo. Es decir, durante ras épocas óptimas para el cultivo
exi ste bagtante producci ón y por 1 0 tanto e1 preci o baj a
(agosto a septiembre). En contraste ccln 1os rnese= de f ebrero
a abril cuando ros precios son rnág aitos porqu* estas épocas
coi nci den con er verancl , cuando r- a producci ón eE rnás baj a, El
agr i cul tor no t i ene f orrnas de al rnacenar su papá y por 1 o
tanto ti ene que venderl a i nrnedi atamente cÍespués de r a cosecha
a1 preci o de mercadc¡.

La i nvesti gaci ón sobre al ternati. vas para a1 macenar papa
que se adapten a 1a zona, podría también incentivar a 10s
ProductoreE a producir más prp".

se rree que estos scln los aspectos más importantes en Ia
producción de papa en Tatumbla, Algunos de estos serán

.t
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dí{íciles de

i ntervenci ón

cultivo.

meJ or ar ,

adec uada

pero hay muchog otrog en 1 os cual es una

podri. a mej orar l a produr_.ci ón de este

La f i gura 1 esquernati za el si. stema de producci ón cje papa

en taturnbl a y l os di f erentes cornponentes der si stema en I os
cuales se podría interveni.r para rnejorar 1a producci ón de
dicho rultivo. se ptrecie i.ntroducir ciertas prácLÍcas trorno por
ejemplo tratamiento de semi rla, culti.vares adecuados, control
de enfermedades. ferti I i zaci ón y c¡tras que podrí an Eer tema
para f uturas i nveEti. gac j. ones,

C. Asp ectos I rnpor t a tes e eI Cu ltivo aPar? Ia P

La papa es una planta suculenta, herbácea
parte aérea y perenne por sus tubércuLos.
pri nc i pa1 y a veces vari os ta1 1os, según el.

que han brotado de1 tubérculo. Los tallos
angular y en las axilas de las hoJas se forman
secundar i as.

y anual por su

Posee un tal 1 o

número de yemas

son de secci ón

ramificaci.ones

Las hojas son alternas al igual que 1os estolone=- posee
hojas compuestas i.mparipinadas trEn tres a cuatro pares de
fo1 iolos 1aterales y uno terrni.nar, En ros {.orío}os laterales
hay folíolos pequeños de segundo orden.

La pl anta posee Lrn si stema radi cul ar .f i. i:rogo muy
ramificado' cuya= raíceq inoi.viduales se originan en ros
r;udos de1 tai I o pr i nc i pai .
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La infloregcencia es cimosa, con {1c¡res

pentámeras,

cada uno en

j ado.

de color blanco a púrpura, con

dos anterag de coi or amari I 1 o

hermafrodi tas,

ci lrco estarnbre=,

páli do o anara.n-

C, 1 . Factores Ambi ental eg

un gran número de factores ambientares tromo temperatura,

humedad, fertilidad, intensidad de luz, {otoperíodo y

concentración de dióxido de carbono, afecta Ia producción del
cultiv,- 5in embargo, altas temperaturas durante 1a estación
de cul ti vo di smi nuyen I os rendi rni entos y 1 a cal i dad del
prnducto (Smi th, 1g68) ,

A medida que 1a temperatura aumenta, el crecirniento, la
tasa fotosintética, 1a respiración y 1,s demás proce=os

metabóI i coE aurnentan tambi én hasta 1 I egar a un punto ópti mo.

si se pasa de este punto toda actividad disminuirá hasta
1 legar a un punto en donde hay rnayor pérdi da debi do a

respiraci Ón que ganancia por activi.dad fotosintética. Esto da

como resul tado una di smi. nuci ón de 1 a rnater i a Eeca de I a

Ei fruto es una baya bi 1 ocul ar col or verde, verde

amarillo E verde azulado. Er tubérculo ES un tallo subterrá-

neo ensanchado, que se deEarrolla aI {inal de 1oE estolones

que nacen del tal1o principal. En 1a superficie posee de tres

a cinco yemas protegidas por hojas eÉcamosaE. La yema apical

de1 extremo distal EE ra qu* prlm=ro sE desarrolra y domina

e1 crecimiento de las otras.



planta y de los

EI culti.vc:

1BOC para qLre

oportunidad a

que 1a planta

acumul arán y

tubércu1 os

requi ere

haya un

que se produzcan

necesita para su

se trasl ocarán a

11

ya acumulada (Smith! 1?68).

de una temperatura prornerdi o de 16 a

l ento desarrol 1o vegetati. vo y de

carbohidratos en excESo a los

normal respr raci ón " Estos se

I as partes subterr-áneas donde

s,e {ormarán loE tubérculos (Cásseres, igB4).

C.2. ReIación Temperatura Diurna, Nocturna

Dos condiciones de temperatura son irnportantes para el
cultivo (Doug1as, LgBT):

1 - - Temperaturas di urnas ar tas egtán re1 aci onadas con al tag
tasas de respiración y transpÍración que pueden rau=ar
estrés hidrico. La tasa de {otosíntesis neta digminuye
cuando 1a temperatura está sobre Ios 2SCIC.

2' - El segundo aspecto y el rnáE i mportante se ref i ere a. r. a

temperatura nocturna. corno regla general Ios tubérculos
no se iniciarán si Ia ternperatura nocturna esta sobre
2ooC' Altas temperaturas durante Ia noche incrementan ta
respiraci ón, hidróI isiE de carbohidratos y retrago en el
crecimiento de los tubércu1os.

según Bobl aender ( 1g60) , ci tado por smi th ( 1g6g) , con
altas temperaturas Ia relación parte aárea parte subterránea
aumenta, hay más hoj as, rnás ra.rnas y 1os estol one' emerqen
forrnando nuevas ramas, dando como resultado una baja en IoE
rendj.mientos. Con temperaturas bajas por ta noche eI creci

rS
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resul ta en rne j ores

1.2

en 1a parte subterránea y por 1o tanto
rendi mi entos.

c.s- Reración Temperaturao Longitud de1 Día

La tuberización esta rnás relacionada tron ra longitud del
día que con 1a temperatura en zonas ternpladaE y viceversa
para 10s trópicos (Montes, cofnunicaci ón personal ) .

Días cortog asociadr:s a bajas temperaturas durante el
inicio del curtivo disminuyen el área foliar y eI desarrol l.
de los tubérculos causando un detrimento eñ 1os rendirnientos.
cultivares tempranos responden poco ar fotoperíodo con baias
temperaturas; cul ti vares tardí os 6on más Eensi. ti vos a1

fotoperíodo. No hay di ferenci as rnarcadas entre vari edadeE
tempranas y tardías con dias cortog (Smith, 1968).

Los dí as 1 argos prornueven e} desarror I o de 1 a parte
aérea y los dias cortos eEtimuran ra producción de tubér
culos' La formación de tubérculos ccln altas temperaturas golo
es posible hasta cierto punto con días cortoE en zonas
templadas. Con ternperaturas bajas Ios tubérculos EE forman
con días cortos y largos (Smith, 1?6g) _

van der Pl ank ( 1g41 ) ci tado por smi th ( 1góB) , encontró
que con días largos Ia. temperatura óptima para. tuber izar es
de 18 a 2ooc, mientras que sotrre zooc no habrá tuberización;
pero bajo LL horas 1uz, Iog tubérculos se forma¡an hasta con
temperaturas de 23OC.



C. 4. Latenci a y Brotarni ento

seqún Eva's (r97s) , 1 a 1 ongi tud del peri odo de 1 atenci a,
desde 1a cosecha hasta que reinicia eI crecimiento¡ vá de una

á 15 sernanas según 10s cultivares. Las condiciones ambienta_
1es durante eI creci.miento y almacenamiento de los tubércuios
no ti enen ni nquna i. nf l uenci a sobre 1a l atenci a. EEte cDrnpor-_

tamiento está deterrninado por e1 gen,tipo del materiaI y por
1 o tanto se han Eel ecci onado cul ti vares con perí odos de
latenci'a cortos pára poder tener dos cultivos por estación.

Después de desaparecida Ia ratencia, ras yernas comienzan
a crecer a un ri trno que depende f undarnental mente de 1a
temperatura (Evans, 1,575).

C.5. Dorninancia Apical
EI ritmo de crecimiento de Ios broteE depende de 1a

temperatura. La yerna api ca1 es 1 a pri mera en cretrer. A

medida que ros brotes crecenr sE egtablecerá ra
dnmi nanci a api cal y I os brotes más grandes i nhi ben a 1 os
pequeños.

cuandr: 10s tubércul0s se almacenan a 150c o más, el
brote apical crece a un ritmo que es suficiente para
inhibir el resto de brotes. A ternperaturas {avorabres de 1s
a 2OOC, son muchas las yemas gue cretrEn (Evans, Il T5,).

Ex i ste una rel aci ón posi t i va entre el número de tar. I os y
eI número de tubércul 0s por p1 anta. Asi , una p1 anta con
cuatro a seis ta1los tendrá un número superior de tubérrurlos



1.4

medíanos y PeqlreñoE quÉ cuando hay dos o tres tallos. En

cambio cuando hay doE o tres ta}los, las papas 5on rnag

grandes porque hay meno5, competencia por aqua y nutrimentos

(Cásseres, 1984).

C.b, Características de una Buena Sernilla de Papa

El costo de la semi l1a en un cul ti vo de papa es re¡lat j. -

vamente pequeño en comparación al costo total del cultivo.

§in embargor EE eI factor más importante porque cDn eI uEtr de

una mal a seml 1 1 a todo I o que se haga pár tener un buen

rendi. mi ento será i núti t (Chri sti ansen, 1?BO) .

Según Cássereg ( 1?84) , e1 éxito de1 sernbrío depende

pri nci pa1 mente

características

1.- Semilla de

en e] uso de Llna buena semi ] 1 a de papa; I as

de una buena semilla deben ser:

un cuI ti var adaptado a

cultivares

Ia zona

nuevo5,

y conocido por

anteE de serI os productores. Los

sembrados comercialmenter,

zona,

2.- Sanidad de 1a semilIa.

semilla certificada. De nc:

deberán ser probados en I a

Esto Ee logra con el uso de

ser posible conseguirla, es

buena sel ecci ón de tubércul os Y

enfermos. Una epidermis limpia es

Eanidad de la semilla,

peso óptimo, para sembrar la papa

S. Esto equi vaL e al tamaño de un

i mportante hacer una

eI i mi nar I os dañados y

un inci icio de 1a buena

Tamaño cc¡rrecto. E1

entera, es de 50 a bO

huevo qrande.

3

--,__J



4

5. - Número de ta1 1 os apropi ados.

del tamaño de Ia semilla y Ia

i5

Brotami ento f uerte. EI verdeami ento de 1 a Eemi I I a

contribuye a formar brotes cortc¡s y gruesos que reEigten

rnejor eI manipuleo. AdemáE ]a semilla s€? vuelve rnás

resistente al ataque de hongos e insectos durante el

aI macenami. ento.

Esta caracteri sti ca depende

domi nanci a api cal . Convi ene

asegurar entre tres a cuatro brotes p()r Eemi1la.

6.- Firmeza y conformación. El tubérculo no debe esta,r viejo,
arrugado y deshi dratado; adernág debe tener un con.f orrna*

ci ón aceptabl e si n m¿I formatri ones o hi nchazones.

C.7, Si embra

El tubércuI o semi 1 r a provi ene general mente de I as

coEechas anter i ores; este debe ser al rnacenadr: conveni ente
mente y prevenir de plantas sana= cuyos tubérculos se han
desarrol 1 ado en condi ci ones ópti mas.

La semi I1a certi f icada es eI resultado deI curnpl imientc:
de un con-iunto de normas de calidad que aseguran eI mejor
comportamiento del cultivo.

como semilla se puede tambián usar trozog de tubérculo
que contenqan aI rn*nos una yerna vegetativa, pero este método
no es rnuy usado porque I a p.robabi r i dad de que Ia pI anta se
enf errne es rnayor. De usarse este rnétodoo debe i nduci rse I a
forrnación de suber en la zoná de corte y para Iograr egto 1os
tubérculos cortados Ee expoñen a temperaturag de lgoc y a una
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humedad de B5Z pclr un periodo de cj.nco dias (l"lontes, comuni--

caci ón Personal ) -

C.B. Preparación de1 Suelo

El tener un suel o suel to, bi en mui ] i do y profundo es

importante porque no sp puede tener buenos rendirnientoE y

tubérculos de buena forma con suelos mal preparados.

suel os 1 i vi anos, frantro arenosos ¡ pf ofundos y tron un

buen conteni do de materi a orgáni ca son j. deal es para el

cultivo. Es recornendable que eI suelo esté bien nivelado pára

evitar encharcamientos, faci I itar lag Iabores posteriores al

cultivo y los riegos (Cásseres, 1gB4),

Estas son condicioneg importantes que se deben curnplir,
no importa gue la labranza se haga tron bueyes, a mano o tron

tractor.

C.9. Fertiltzación

La fertitización del cultivo de papa es irnportante si EE

desean obtener rendimientos adecuados. Según recomendaciones
del Insti tuto de ci enci a y Te¡cnol ogí a Aqr{ col a ( ICTA, 1?gi)
en Guatemal a 1 a {ert iLizacl ón podrí a Eer I a si gui ente:
1 ' - Primera ferti 1 izaci ón; de lz a L4 quintales pclr hectárea

de f erti 1i zante 15-1s*1s cuando e1 anál i. si s de suel o

i ndi que def i ci. enc i aE de 1os nutri. rnentos para prove€lr a1

suel o de 1oo- 1oo- 1oo kg /ha de f ór rnul a comp 1 et a. [uando el
análisis indique niveles adecuados de p y K entonces

L
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aplicar una rnezcla de tres quintales de 2o-zo- zo mas uno
Y rnedi o de qui ntal es de úrea que proporci onará ar suer. o
63-30-30 Kg,zha de f órmu1a NpK.

2-- Segunda {ertiiízaciónl esta es
debe hacerse entre los 40 a SO

a razón de un quintal de úrea l

únicarnente con nitrógeno y

ci i as después de L a si ernbra

por hectárea que incorpora
al suelc¡ 23 kg,zha de N.

De Paz 6ómez (1gao) recomienda que deben utiiizarse 90_
77'51 klglha de elemento pur' con una densidad de s'rooo
pl antas/ha para obtener un rend j. mi ento de 24 t.zha.

Burton (1966) citado por r"rontardo (1gg4), seña.a dos
ca§o5:

1'- Para un rendimiento estimado de 2g t/ha en Eue,los de baja
potencialidad recomienda 124 kg de N ó5 kg de p205 y 2go
kg de KZD por hectárea,

2'- En suelos de alta potencial idad rendimientos de 46 t/ha
sE obtuvieron con fertilizaciones de go, 1oo t¡ 27o kglha
de N, p20S y K.ZO, respectivamente.

C.1O. Combate de Malezas
El combate de malezas puede hacerse por rnedios mecánicos

o quimicos. Mecánicamente Ia maleza se e1 irnina con azadón á
1 os 30 dí as aprox i madamente . después de 1 a si embra y 1 a
segunda deshierba se hace 30 dias después de 1a primera,
aprovechando esto para tarnbi án hacer el. aporque,

Por medios químicos Gudiel (1g85) recomienda eI u5., de
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cual quipra de Ios siguientes herbicidas:

1- * I'ietribuzin: api icaci'nes en preernergencia, antes de que

el cultivo brote a ra ELrper{icie; o bien en postemereen-
cia pero antes de que 1a planta pase 1og ro cm de altura
porque Ee puede afectar a1 crecirniento. Se recomienda
pa.ra el combate de malezas de hoja ancha y angosta.

2' - Li nuron: apI i cari ones en preernergenci a antes de que el
cultivo y las malezas broten y se hace inmediatamente

después de sernbrada ra papa. combate malezas de hoja
ancha y angosta.

C. 1 1. Labores de Cu1 ti vo

cualquiera que s=a ra Iabor a rearizar debe tenerse en

cuenta eI degarrolro de ras raíces" A pesar de que pueden

llegar a un metro de profundidad, la mayoría se encuentra en

los primeros 40 cm de1 sue1o. por Io tanto se recomienda
hacer trabajos super{iciales y detenerras cuando e} cultÍvo
ya esté establ eci do (Montal do, 1?84) .

los eporques presentan las siguientes ventajas:
1'- cubren los tubércurog y Ios protegen de1 verdeo caugado

por eI so1 , daño de pol i I I a (phvthori rnaea opercul el l a) y

del ataque de tÍzón causado por phvtophthora infestans.
2'* conservan 1a humedad del suercl y facilitan el drenaje.
3.- Mantienen limpio el cultivo.

E

§
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C. tZ. Ri ego

Es necesario un niver adecuado y cont'nuo de agL¡a en er
suel o' Los mej ores reEul tados según cáEseres ( 1?a4) se
obti enen cuando eI ni ver de hurnedad se rnanti ene a aprDx i mada-

rnente 5OZ de 1a capáci dad de carnpo,

Feriodos de 15 a 30 dias de sequia reciucen 1os rendi_
mi entos y ca1 i dad tronsi derabl emente, pero ademásr B. I os
tubérculos ya formados ra epidermis se endurece y tiende a

rnadurar, Si l ue,go ocurren I as I l uvi as, I as papaE sÉ raJ an o

forman crecimientos secundarios lo que rebaja Ia ca1 idad de1

producto- con dernasi ada aqua hay rnayor tendenci a a 1a
pudrición de 10s tubércuI0s y se dificulta 1a coEecha.

En centroarnérica se hacen dos siernbras ai año y ra rnayor
producciÓn de papa corresponde a la época 1luv'osa. A finales
dei año cuando 1 as 1 1 uvi as decrecen 1 a pape 6e vuel ve a

sembrar y 1 a producci ón ti ene rnenos probl emas, aunque I os
rendi mi entos son i nferi ores debi do a I as 1 i mi taci ones de agua
(Cásseres, i984).

Los

c augados

CáEseres

1.- PuIga

2. - Vari as

C. 13. Pl agas más Cornunes de1 Cul t i vo
principales daños por insectos á 1as prantas s.n los
al follaje, a 1as raíceE y a Ios tubérculos. Según
(1984) 1os principales insectos son:

saltona (Epitrix spp).

espec i es de áf i dos.

3 Ch j. charri tas o 1orí tos verdes (Empoa a sptr )



Ei pr i nc i pal i nsecto

2A

barrenador

cuya 1 arva

es 1a polilla

puede atacar

perforan I os

Phythor i fnaeá oDerc lella

Otras larvaE dañinas

pudri ci ón.

§treptornvces EFp son enfermedaci eg

causan I esi ones super f i c i a1 es en

aI talIo y

tui:ércul og1oE tubérculos.

y facilitan su

C.14. En{ermedades

De las enfermedadeg causadas por hongos Ia rnás importan-

te es el tizón tardío causado por phytophthora i nfestans.
Apl i caci 

',nes regul ares tron quí mi cos apropi ados es muy

efectiva; intervalos de aplicaci.ón entre B y is díag depen*

diendo de Ias regularidad de 1as Iluvias son adecuadoE. Los

fungicidas que mág se han utilizados son! mancozeb, maneb y

c1orota1oni1, Para aplicaciones curativas se puedE usar
metalaxi I r aunque só1o se reducirá Ia virulencia y rapidez de

1a diseminación de Ias esporas (Montes, comlrnicación perEo-

nal ),

otra enfermedad es 1 a Rhi zoctoni osi s ca.usada por

Rhi zoctoni a gol, ani . Esta f orma I esi. ones neqras en l a base de

1o-- tal l os y af ecta tambi én a 1os tubércul os. cuando 1a

i nfecci ón ES severa aparecen tubércul os aéreos y arnari I 1 a-

miento foliar; se previene con eI uso de gemilla sana y É1

tratamiento de Ia semilla.

Roña, causada por Soono spora subter r ánea y I a sarna,

causada por comunes Y

si mi I ares que I os tubér-
culos. Además, está tarnbi én eI tizón ternprano qausado por



AI ternar i a sol an j. que

círcuI os conc éntri. coE en

De 1as en{ermedades

tes son;

2t

se d i st i nque pr:r rnanchas neqras con

e1 foi 1 aj e (Cásseres, LgA4t .

en almacenamiento laE más importan-

Pseud onas gol an atrPa-

1". - Marchitez pclr {usarium (Fusarium spp).

2. - Pudri ci én bacteri aI (pseudomonas Bpp ) .

De las enfermedades causadas por bacterias las rnás

i mportantes son:

Marchitez bacteriana caugada por

rurn gue es una enf ermedad del sistema vascular. Lc¡s sintornas
son los de rnarchitez foliar gradual, tallos fiácidos y que

cuando son cortados secretan una exudación blanquecina. En

los tubérculos 1a exudación aparece en 1as yernas y a1 cortar
1a papa se nota el aniIlo vaEcular enneqrecido. se previene
con e} uso de semilla sana, rotación de cultivc¡s y desinfec*
ci ón de 1a semi 11a y suel o antes de sernbrar (Hooker, 1gg1) .

Et pie negro es causado por Erwi nia carotovora var.
atroseptica. La base de ra planta se pone neqra y progresa. a

los estolrfnes y tubérculos donde aparecen manchas obEcuras
p.:r fuera y una pudri.ción c.,rnpleta por dentro. Las plantas nt:

crecen, Ee marchi tan y rnueren. E1 mej or cornbate eE e1 uso de

semiIla sana (Hc¡oker, 1gg1).

C. i5. Nemátocles

La principar especie etronómica es e1 nemátodo dorado
Globodera rostorhi.ensis, aunque eI cuitivo puede también Eer



atacádo por eEpecies

1?A1) .

Los nernátodos

enferrnedad patógena

no sc>n tan notorios

22

de Mel o i doa Yne Pr atvi ench l.lS ( Hook er ,
Y

pueden causar tanto daño qomcf

o i nsecto destruct j. vo, allnque
(Hooker, 79BLt .

cual qui er

1os daños

C. 16. Vi rus
Ei curtivo de 1a papa se ve también afectado por virus

y constituye uno de 10s factores limiLantes de 1a producción
en Latinoamérica' una degeneración virótica de cur.tivares
viejos ha ocurrido en muchos paises (cásseres, igB4).

Seqún Smi th ( 19SO) ci tado por Cásse¡res (1,5A4) 1as
enferrnedadEs viróticas rnuestren cinco grupos cáracterísticos
de acuerdo a.1a apariencia de 1as plantas afectadas:
1..- Mosaicos.

2. - Def orrnac i ones.

3. - Necrosi s.

4.- Amari 1 Iamientos.

5.- Enanisrno.

El combate consi ste en r a erradi caci ón de I as pI antas
af ectadas en e1 cafnpo: er i mi naci ón de tubércu10s rnal f orma_-
dos, apl i caci ón de i nsecti ci das pára ccrrnbati r i nsectos
vectores y 1a er i rni nacÍ ón de mal ezas hospederas de rzi rus y
vectores (Cásseres, Lgg4).

I
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C.17. Cosecha

La cosecha se hace cuando el cultivo alranza su madurez

f i si o1 óqi ca, 1 a cual se caracteri za porque 1 as p1 anta.s se
ponen amarí11as y f1ácidas (cásseres, 1gg4). Es importante
que n0 se corte Ia planta antes de este estado porque 5e

puede i rnpedi r 1a trasl ocaci ón de i nhi bi dores de brotarnÍ ento,
di smi nuyendo así I a durac i ón de I a vi da en al marenami ent'
(Montes, cornuni caci ón personal ) ,

De 10 a 15 días antes de Ia cc¡secha se hace una defolia-
ci ón pará acel erar I a maduraci ón del tubércul o. Luego de 1 a

cosecha o antes de esta, mientras e1 tubérculo esta todavía
en eI suelor €s importante que se realice eI curado de 1a

papa gu* tiene corno e{ecto suberizar Ia epidermis. Dicho

Proceso se Ileva a cabo artificialmente trDn temperaturas cje

20 a 25oc y humedad relativa de Bo a gs7. (Montes, comuni-
caci ón personal ) .

La cosecha es recomendabre hacerla cuando 1a papa eEta
curada y 1a cáscara está fuertemente adherida y no se pela aL

frotar 1oE tubérculos (Cásseres, lgB4) -

Uno de 1os objetivos principales de Ios ensavos en

fincas es el de tronocer' antes de rlegar a. las parcelas
demostrativas, si 1as arternativas tecnológicas en protrEso de

I}-

Iroo.t"n.i. d* I " S*l =..i ó., C,rl ti r".*= Ad"pt*do=

en la producción de paoa



qeneración responden a laE necesidades y expectativas de los
aqri cuI toreE, La prácti ca o recomendaci ón más sencr I I a a

real i zar eq I a si ernbra de cul ti vares adaptadc¡s a I a zona
porque no requi ere de ni ngún ti po de aprendi zaj e especi al en

eI rnanejo del cultivo por parte del agricultor. Esta caracte
rístÍca hace que 1a recornerndaci ón de esta tecnoroqía sea más

fáci lmente adoptada por Ios agricurtores (swÍsher, comuni.-

caci ón personal ).

El proceso de adaptación se basa en que ros cultivareg
se comportan o respondan diferentemente de acuerdo con las
condi ci ones bi óti cas y abi óti cag caracterí sti cas de I a zona.
Esto permite seleccionar eI cultivar que presente ras rn=joreg
carecterísticag aqronórnicas y de rendimiento que se buscan.
Tal es caracterí sti cas pueden s*r: to1 eranci a a patógenos o

plagas, alto rendimiento, buen hábito de crecimi.ento y

tolerancia a bajas y altas ternperaturaE. En general I,s
criterios de selección del cultivar van a depender de laE
caracteriEticas espetríficas de 1a zona.

otro asperto importante es la necesidad de Éncontrar
cultivares de rnayor capacidad genética que ros qLre actual-
mente posee eI agricultor.
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FIGURA 1,
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III. I"iATERiALES Y I'IETODOS

ó e (] f-
ld b

n dur aE

7A

Dur ant e

Pr ogr ama del

Drel i mi nar

propósitos:

anc i sco Morazá

AC

ni iioFr

1os mestrs de Ortubre y Novi ernbre rJe l9B'5 e1

Desarrc¡l1o Rural de la EAP realizó una encuegta

en I a zona de Tatumbl a con I os si qui entes

1.- Reconocer 1a zona'

?" * Hacer una di vi si Ón

recomendac i ón '

L-a zona en menci ón

de agr i cul tores en domi. ni oE de

encuentra aprox i madarnente a 25 km
5e

alNorestedeIaEAPYalSKma}SudestedeTequciga}pa.Es

unazonaa}ta,entreloEl4ooa2ooornsnrn'Conunpromediode

temperatura anual de 19OC Y un promedÍo de pre:crpitaciÓn

anual de 1OBO mm"

L.os terrenos tienen pendiente y son quebradns" Los

gueloggon{ranccls,francoarcillosogoarcj.l}ogog.TalVez

elaEpectomásirnportantedelazonaeElaqranvariaciónde

1a condiciones biofisicas comc: de las condicioneq Eocio-

económi.cas de La población; si.n emharqo, Ée han identiflcadr:

varios factores comunEE:

I . - Se nota que ex i g'te un a1 to ni ve1 de anal f abeti smo'

2.'* Todos 1os aqricultoreE siembran maiz y {ri:oI e?n
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)1

ci i. {erentes esral as" A} gunos para l. a venta y ot.:rog para el

consLrmo { ami. I i. ar .

L.os animaleg mág comunes en las f incas son: vacas"

cabal I os, mul. as, burros, ea1 1 i nas y cerdos, cuya al i rnen -

taci ón principal es maiz, desperdj.cios de 1a casa y 1o

que puedan encontrar en e1 suel o. L_a:¡ qal 1 i nas y L os

cerdos son fuente de huevos y carne, respectivamente. L.os

cabal 1os, rnul as y burros son usadog para carga y trarrs-

porte y Ee alimentan a1 igual que 1a vacas de pastr: de

mala calidad y rastrojos de cosecha.

Las Hortal i zas son fuente de a1 i rnentos en 1 a di eta

f ami I i ar y muchos aqri.cu] toreE producen sLls propi as

hortal i zas. 5i n embargo el propósi to pri nrr pal de tener-

hortali.zas eE para 1a vÉnta.

La mayorí a de 1 os agri cul tores Eon i ndependi entes y no

IeE gusta trabajar cc¡n préstamos.

Recurgos Natural eg trahraj a en 1 a zona gobre todo en

prácti cas de conservaci ón de suel os. otra orqáni zaci ón

que trabaja en 1a zoná es una cooperativa de producciórr

de arveja chiná para exportación. Esta no satisface lag

exigencias de loE agricultores, según io manifestado por

el I og mi gmos.

a-

É

6

7.- L.a tierra

producci ón

terrenc i a de

repreEenta e1 factor

y subsigtencia de Ia

má:¡ i mportante para I a

f ami i r a. EI si st.ema cle

1a tierra es muy compieja y aparerrternerrte

ex i gten cuatro ti pos:
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a" - l-erreno propi o.

b" - ferreno proplo y ter-reno romunal .

c.-'Depenci ientes: a1 gunas fami),iaE dependen de otras.

d.- Arrendatarios: agricultores que a.lqurIan terreno,

B. - A1 gunos de 1 os probl emas que enfrentan i os agri cul toreg

50n;

a. - Fa1 t a de tecnol ogi a adecuada y capi taI para

producrr.

b.- Cuitivares inadecuadoE y de difíci1 adquisición.

c. - Limitaciones hidri.cas.

d. - Mano de obra ecrcasa.

e.- Almacenamiento de Ia cosecha.

+.* Mercadeo,

A. 1. Domi ni os de Recomendaci ón

EI sistema de producción es eI factor más importa,nte que

se puede utilizar para identificar dominios de recomendación.

Según Ia producción exÍstente en la zona se puede reconocer

tres tipos distintos:

L.- Horticultores: Eon los que mejores ingresos tienen. Sus

principales cultivos Ecrn repolIo, papa, arveja, manzani-

I i a y ceirol 1a. Toda I a producci ón se desti na para I a

venta y un poco para eI consumo fami.Iiar.

2.- Productores comerciales de granos básicos, rnaíz y frijoi:

este domj.nin incluye a los agricultor-es que producen maíz

Y frijol, pero principalrnente maiz para 1a venta.

g,
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al qunos de estos producen tarnlri én papa en postrera.

3. * Subsi stencia: aqricui tc¡res que producen maíz y frijol

principalmente pará eI consurno f arni liar Y qeneralmente

venden su mano de obra.

El progra.rna de Desarrol 1o Rural de 1a EAP eEtá actual -

rnente trabaj andcl trg1n I os horti cul to¡'-es pgrque 5on 1os más

camuneg de la zona.

Los

I a zona

pal es:

1,- L.os pr I fner 05

Énsayos se realizaron

y en l os cual cls se

en cuatro diferentes aldeas de

di sti nquen tres etapas Pri nci -

IIuvia dei

1987, cuando

etapa se

manej o que

cu] t i vares

de i987 aI 1 i de

e1 úl t I mo enEayo,

evaluarono bajo las IimitacioneE

l os agr í cui tores t i e¡nen en 1a

en5áyo5 se

25 de Mayo

5e cosechó

hicíErron durante l os rneges de

Septiembre de

Dt-rrante eEta

físicas y de

zona, 5e1 5

ci etermi nar

cual o cual es

iCTA. El propóEito fue

cu.1ti. vares podr í an tener potenci a1 dentr-c:

del eici e

de ]a zclna.

2"- La sequnda etapa

Ia semilla. Dicha

días de septiernbre

cuanci o ]a semi. l. la

consistló En e1 manejo de postcosetrha de

etapa

hasta

Ee realizó durante

f i nai e-- de Novi embre

coseqhada {ue seiercionada,

I os pri meros

de lg87 ,

tratada y

etapa de i apr--r esta a i:rotar para cumpl r r' tron I a tercera

)
{:

}i

B. Etapae y Períodos de Los Ensavos
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Los ensayos

si gui enteg:

1.* L.a Puerta.

damente dos

trornuni dad

pavi mentada

cararteriza

papa o

tora de

uno en

de] Sr.

en 1a

terreno

Const i tuye

a tres

I ocal i zada

via a

por

un qrupos

hectáreaq

a uno5

f i nraE

f or rnan

de

1675

de aprox i rna--

una pequeña

Krn I a carretera

rnEnrn. No se

se produce bastante

produc-

en5áyos,

1a finca

t omad as

e5 una z on a

3(_)

j. nvest i qac I ón .

Esta úitima etapa se realrzó desde el prirnero de Drcrem-

bre de l9a7 a Febrero 27 de i9a8. Durante este período se

compararon 1os cul ti vares EeI erci onacl r:E en 1a pri met-a

etapa contr¿r un cul ti var sE,i ecci onado en 1a zona y otrc:

de 1 a estaci ón Experi mental de I a secretarí a de Recursos

Naturales (SRN) en Marcala,
*.

C. LocaLi.zación e 1 ps Ensayos

se real i zaron en l ag al ci eaE y I ocal i dadeE

de

quP

\b l

Teguci gaI apa y a

ser un sector donde

que pr i nc i paI rnenterepol I o ya

maí z, En esta aldea se realizaron dos

1a finca dei 5r. Fedro Zerón y

Teé.f i 1o Ochoa. Muegtras de

finca del Sr.Zerón y las

el. otro en

suel o 'f ueron

caracteri. gti cas deI

5Dn:

a. - Terreno p1ano prof undo y g j. n mucha pi edra.

b.- Textura franco arciilciq,a.

(:.- Las traracterística-- quírnicas del suelo se pueden ver

(*
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2.* Ei

en e} Cuadro 4.

Carri zal . Es un qru{-1 o de r¿lsas l oca1 r eadas a unús i5

Km de L a carretera pavi rnentada y esta a

sector con topograf í a i rregul ar, En

produce' pri nci pal rnente mai z y repol1o.

traba j o en 1a { i nca ci el Sr. Rubén

caractsri sticas del terr-eno son:

a.- TE:rreno cDn una ligera pendiente

prof undo y muy peci regoso I o que

ciificil y def lciente preparación de1

b.- La textura es franca.

i 600 rnsnrn. Es un

este sector se

En ecta aioea se

CoiindreE y 1as

l§
de 132.

regul tó

terreno.

poco

€?n un a

?

n

tr. - La cornposi ci. ón quí rni ca se puede ver en el Cuadro 4-

lfottuaE. sector tráracterizado por terrenos trt:n pendiente

que está localizado a L4 Km de 1a carretera pavimentada y

a 1650 rnsnrn. El ensayo se real i z ó en I a { i. nca de} sr.

santos lfairena. LaE caracteríEticas del terreno elegÍdo

50n:

a.- Terreno con pendiente de 25z, potro profundo perO con

paca pi edra y ge rea] i z ó una def i ci ente preparaci ón

de1 terreno.

b, * La textura es franco arci 1 I osa y 1 as caracterri Eti cas

quí rni cas dei suel o están en eI Cuadro 4.

Li naca. Pequeño puebl o l ocal i zado a ?7 Km de L a pavi rnen-

tada y a i425 msnrn. Sion p. oOrr.tores cDn rnayor cap:. t;rl

que 1os de las aldeas en la montaña y han tenido expe

riencj-a cc>n e] cultivo de l.a papa. En egte caso se eii.gió

(-
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Cuaciro 4

A1 dea

Composrción
sitios dande

?1
JL

1a {: j" nca dei Sr, Pab j o Cate: ón. La textura es {ranca,

suel o prof undo y CLrya cornpoEi ci ón qui mi ca ÉÉ encuentra 6:rrl

eI Cuadro 4.

Escuel a Aqrí co1 a Panameri cana (EAP) . Está gi. tuada a Boo

rnsnm cBn una tempertura promedio anu.rl de Zioc y 1375 mrn

de preci pi taci ón - El enEayo Ee real i z ó en el I ote 39 de

Ia sección dc¡s deI Departamento de Horticultura, pc:see

una textura franca y cuya composición quimica Ee observá

en el Cuadro 4,

qui mi c a del suel c¡

Ee realizaron los
de 1o; di {ererrtes
en §ayoS .

pH en
aqua

4
5
?

3
1

q r-'l

5,i
5,O
q-
¿-L

5.1

rned i o
al to
medio
me¡d i o
b bajo

13
3Cr

6B
, ci?

i:aJ o
medio
medÍo
al to
ai to

D. Metodol oei a

Durante los pri.meros ensayc:s efectuados: sÉ trató de

eval uar e1 tromportami ento y rend j- rni ento de 1os cur ti vares

introducidos, bajo 1a ternologia que 1os productoreE utili.-

z an. De eEta rnánera se cree que se I oqrará una me j or eval ua*

ción de los rnismog"

Para conocer 1a tecnol oqi a quÉ erl aqricultor utj. liza. se

Ilevaron a uti"1iz.¡r Iareal i z ó Lrna encuesta cuyos reEul tados

z l"l ,0 ppm P

Puer t a
Carri zal
If of t uas
L.i naca
EAP

o.2
0.3
o.3
o,1
o.2

medio
al to
a1 to
med r o
medio

tot ai

9 ba. j o
I bajo
1O baj

ppm K.

.d



si quÍ ente ternol oqi a:

1 . * Prárt I cae deci di das:

a.- La preparaciÓn del terreno se hi'zo con bueyea uno o

dos di as anteg cie I a gi embra'

b. - Se f ert tl izó con atrono cornpuesto L2-74'l? a 1a

siembra a razÓn de un kg por parcela de 10 m2' Estc:

equivale a lOOO Kg de {errtilizante por hertárea Dar'á

prDVEer a Ia planta de t}o kg de lri ' 
24O kq de P2O5 y

L}O kq de KZA Por hectárea'

c.- La distancia de Eiernbra qLle se utj'l izÓ {ue ci e

O,5 m entre surcoE' O"3 m entre planta; y á O'1 m de

profundi dad ' La uni dad exper i mentai trornprendi ó de

cuatrosurtrosdecultivodecincornetroscadaunoCc]n

t7 tubérculos semilla por eurco y bq papa5 en total

por parcel a' Esto equi va1 e a 5 kq de semi 1 I a por

parcela o 5 t de semilla pclr hectárea'

d. - Se apl icÓ eI f unqicida rnancozeb con el f in de

controlar laE en{ermedades que podrian presentarse'

Posterlormente se hicieron 1as aplicaciones ron

adherente cada B di as Y cacia cuatro cuando l as

I I uvi as eran 'f uertes ' Esto dependi ó tambi én del

crl"terio del aqricultor Y ci e Eu voluntad para hacer

egta I abor '

e... Se cortó la planta l'O días antes cJe la coEecha pára

permi tr r que 1a pi eI ciel tubárcul o guberi ce' La

troEecha ee hizo con azadoneE' piociras o barretas' tI 1

I

L'
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área de cosecha consistió eñ tres rnetros centraLes de

i as dos hi I eras central es de 1a parcel a. Luer:o se
peso y contó e1 número rie tubércu1os.

7'-- Prácti.cas dependientes de Ias conciicio'es de cr-rltivo:
a' * Las deEhi erbas se hi ci eron dependi endo de I a

i nc i denc i a de mal. ezas en eI ár_ea de cul t i vo.
b-- Lo-- aporque= se hicier'n a.ntes de que el cultivc:

_se cerrara y no permitiera esta labor.
c.- No se utilizó riego en ia época de 1luvias.
Estas fueron 1as labores de campo que se realizarcfn en

egtos primeros ensayos. Lueqo sF entró a una segunda eta¡:a
qu. fue el manejo de Ia samÍrLa después de ra coEerha pára
poder tener serni 1 1 a para un segundo en=ayo. Durante 1 a

postcosecha se si gui eron 1 as si gui entes procedi mi entoE:

D. 1. Fuente de semi I 1 a

Debi do a r a escacez de semi. 11a, asta tuvo que pr-oveni r
de diferentes lugares:

1 ' - Los ensayos que tuvi er.n rnenor i nfecci ón de marchi tez
bacteri. a1-

2-- De un semillero que se habia sembrado En }a puerta,
3' - Del sr - EI i as sanrhez qui en habí a Eembrado r os

cultivareg introducidos, .on eEte tin.
4'* Papa almacenada der rultivar c.nchita que te.ia Lrn

proriuctor de 1a zona y que no* si rvi ó der cur t i var
testigo para 1a tercera etapa.

t
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La semilla

tamaño, sani dad

i avada Ee hi zo

tod o tubér-cul o

fue seleccionada primerct

y conformacj.ón. Luego de

Semrila certificada ci el cult-ivar Atzimba de la SRN. Con

éste no -:e si gui ó l os protredL ml e-ntos qu€? e,e detai i an a

continuación.

D-2. Sel ecci. ón de serni I I a

en el

que la

trató

c émp c)

serni I I a

por-

{ue

un seQunEla

que mostrara

sel ecc i ón y Ee ci e el. i. mi nar

sÍ ntornas de marchi. tez bacter-i al "

D. 3. TratarnÍ ento de 1a Eemi 1i a

La gerni I1a f ue tratada tron una rnezcl a de

benomyl y 2OO

mi nutoE. Lueqo

i n st aI ac i crnes

no reci bi eran

ción.

ppm

los

de estreptomi ci n¿ en i nmersi ón

tubércul os sÉ] esparc i eron en

tal

50 ppm de

po!'- cinco

I ag nuevag

manE?ra quede Ia planta de postcosecha de

la Luz d j. recta del so1 y sl un buena ventiia-

D,4, Verdeamiento y brotaci.ón

Los tubérculcls perrnaneci"eron durante aproxj.madamente un

rnes en ese estado y corno no hubo i ndi c i os de brotami entp se

hizo una aplicación de 5 ppm de áci.ci o giberéliccr. Lueqo ]ag

panas fueron puastas en rajas de madera y cubiertas con

manta= húmedag para mantener ;" temper-atura y l a hurneoad "

Dt-rrarrte I os 70 di as que i a Eerni l1a permaneci ó en egta

etaDa, se eLiminaron periócij camente tocio tubárculo enfermo o

L

rlt
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pociri do y todo aquel que no cumpl i era ron I os cri teri os

elstablecidos en 1a revigión cJe literatura"

Antes de 1levar los tubérculos a} carnpo para ser sembra*

dos, se el iminaron todos loE tubérculos no brotados y Ee

di vi di ó 1a semi 11a Gln dos I otes, uncl para sernbr-arl o en i a EAP

y otro en Linaca"

La. metodoL og í a.

a ] os anter i ores,

i,* Se fertilizó

que se ut r I i z ó en esto-- ensayos es sr mi 1 ¿r

únr camente con I os si gui enteE cambi os

a razón de O de L2-24"12 por parcel a

P2D5 y 60

75 kg

kg de

2"-

3.-

&-

de 15 m2, equivalentes a 60

kg de K2O.

l!, L20 kq de

La distancia de Eiernbra empleada fue de un metro entre

surcos, O.3 m entre plantas y O. 1 rn ci e profundj.dad. La

parcela contenia treg Eurcos de cinco metros cada uno y

contení a L6 tt-¡bércu} os seml I 1a por surco, para dar un

totai de 48 serni I I as. Esto equi val e a aprox I madamente 4

kq po! parcel a.

Se aplicó un fungicida preventivo, clorotalonil. a un

i ntervai o que dependi ó del cri teri o de1 agr i cu] tor. En eI

ensayo de 1a EAP se alternó con el funqicida mancozeb

cada B dias y se hizo una aplicación de metalaxil a los

45 di as después der 1a si ernbra.

Se cosechó toda 1a parcela, se contó eI número de plantas

-v tubércui ot-r costrchados y 6e peso I a producc i ón.



E. Ifaterial Eenético

Los cui t i vares que se prr:baron en i a pr i mera etapa

{ueron:

i. - b3798" ICTA Chi qui rrithapa"

2.- 575049 ICTA Alaska.

3. - Di a-7i.

4. - Curhu-903.

5.- Tollocan.

b. - 776e43.

Los culti.vares evaluados en la segunda etapa fueron:

1.* b379A2 ICTA Chiquirrichapa.

2.- Cuchu*9O3.

3.- Atzimba.

4. - Conchita.

5.- ToIlocan.

La.stimosamente 1a gernr lla

suf i ci ente para sembrar dos

Eernbrar en Li naca Ltn ensayo con

en Ia EAP.

tr. Análisrs E tadí stí cos

cornpletos al azar,

varianzá para cada

deI cultivar To1 1 ocán

tanto sEensayclsr por io

c i nco cul ti vares y con

no fue

deridÍ ó

cuatro

En todrls los enEayóE Ee util.izó Lrn diseño de bI oque:

anáiisis ciede er,ta manera se pudo hacer

ensayrj y anáI i s,i s cornbÍnados entre

,:
L

li
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Iocaiici ade=. Se r-ealizó también ]a pruieba de Tukey para

sepáraci ón rje media= a un niveL de si.qrrif ic.lcl ón ri el 5 7,"

F. Datos Tomados

1 . * Rendi mi ento por p). anla.

2. - l\úmero prornedi o de tubércul os por pI anta.

3,- Peso promedio del tubérculo.

4. - friúmero de pl antas cosechadas Én Lrn área determl nada.

Se supone que al medir rendimiento se va a evaiuar, de

una forma indirectao 1a adaptaci. ón de los cultívares a 1os

aqentes bióticos y abióticos en j.nter.acción con las prácticas

de cul ti vr: que e1 aqri cul tor uti 1 i za.

L



iV, RESUL.TADOS Y DiSCUSION

A. Ensavos en Ia Pri mera Etapa

4,1. Análisis de Varianza Indívidual

En Ia aldea de Ia Puerta Ee realizaron dos ensayos, Lrno

de l os cual eg sufri ó un ataque generaL de PEeudornonas_

Epl anacearum. A1 qunaE parcel as experi rnental es se perdi" eron

cornpletamente, pero en otras se pudo coEechar. Esto podría

demostrar quÉ algunos cultivares presentaron cierta toleran-

cia a 1a bacteria y otros por 1o contrario, fueron altarnente

suscepti bl es. EI ataque de P. Eol anacearum es rnuy severo Ei

se si embra en suel os i nfectados y si I as condi cl ones de

humedad son óptimas pára eI degarrollo de 1a bacterj.a.

En el Cuadro 5 se presentan Ias variables medidag en

este ensayo. Sobre todo se puede establecer una sustrepti-

bilidad relativa de 1os cultivareE á la bacteria de acuerdo

aI número de plantas qup 1leqaron a coEecha en L¡n área de 4.5

m2 de cada parcela. Esto es probable porque 1a in{ección fue

qpneral i z ada y todas I as parcel as mostraron sí ntc¡rnas r pñ

diferentes qrados, de marchitez bacterial.

Con referencia aI rnigmo Cuadro se puede decir quÉ eI

cultivar rnas susceptible ;,r* Chiquirrlchapa, seguido de

ToiIotran, AIaska y Dia-71. EI cultivar Cuchu-9O3 y en

especiaL eL clon 77b943 se cree qu€? Eon los rnás tolerantes.

.f t.
t
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CUADRO 5 Observaciones del prrmer ensayo
en la aldea de La Puerta.

CULT i VARES No pI tas
cosech.

Ki 1os
cosech.

KrIos
plta,

Suceptr -
bi I i dad L

Núrnero de Rep.
perOi das"

Chi quirrichapa
A1 aska
Di a-7 i
Cuc h u*9O3
ToI I ocan
7'/ b9q3

I6
31
JU
29
27
40

io.34
3. 07
6. 86
7, 50

4"88

o. 65
o. 10
0.23
o. 20
o. i3
o. t2

1

I

J
L

1

I
1

i
I

lzSuceptrbilicÍ aci a
de 1 a 3 (1= rnayorr

Pseuci omonaS qoi anacearum; eEcaI a rei at i va
J= menor Euceptibilidad)

-i

¡ '*.L
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cul ti var Chi qui rri chapa tuvo el menor número deEI

pI antas a

fue mayor

darnoE un

potenci al

Este engayo no se

cosecha, sin embargo, el rendirniento de la parcela

que cualquiera de 1os otros cultivares' EEto podría

indicio de que pste cultivar presenta un mayor

de producci ón

I ocal i dades porque se

ta1 es.

Los cuadrados medioE para eI segundo ensayo en 1a aldea

de Ia Puerta se pueden v§r en eI Cuadro b. LoE valt]res F para

1 as vari ab1 es número de tubércu1 oE por pl anta Y rendi mi ento

por planta son significativoE al t7' Y 57' pára 1a variable

peso prornedi o de 1 os tubércul oE, No hubo di {erenci a si gni f i -

cativa en eI nümero de plantas cogechadas. En eI Cuadro 7 se

i ndi can I as medi ás EeparadaE para di chas vari ab1 eg'

En el Cuadro B §e presentan lr:s resultados obtenidos en

e1 ensayo realizado en 1"r aldea de} carrizal. Los valores F

gon siqnificativos aI 37. Para Ias variables número de

tubérru] os por p1 anta Y rendi mi ento por pl anta' En este

ensayo de ve que I as di f erenci aE ex i stentes en rend j- rni ento de

I os cul ti vares Ee deben excl usi varnente a} núrnero de tubércu*

logproducidogporplantaporquenoexi.stedi{erenciaentre

el peso prornedi r: de1 tubércul o de cada rul ti var ' E1 cuadro 9

indica 1a separaci.Ón de medlas pará las variables'

Los cuadrados medi os obteni dos en el ensayo de ifr:ttuas

para las cuatro variables analizadas están en e} Cuadro 10'

que los otros.

i ncI uyó en e} aná1 i si s cornbi nado entre

perdi eron muchag parcel as exper i men-
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Los vai ores F son sr gni f i cati vos para todas ] ag vari. abr. es

analizadas menos para er número de plantas cosechadas. Los

a1 tos coe{ I ci entes de vari aci ón se deben a que hubo una

infección de p- so1 anatrea rum e inclusive no se llegó a

obtener cosecha en una parcel a deI cul ti var Al aska. La

bacteri a atacó sobre todo aI bI oque 1 ocal i zado a1 f i na1 dei

terreno donde hubo ci.erta acumulación de aquá.

según 1a prueba de Tukey pára separár medias (cuadro

1 L ) ' eI cul ti var chi qui rri chapa es el que pr esenta 1 c¡s

rnejores rendimientos, debido principalmente a una mayor

producci' ón de papa por pl anta y segui ci arnente por presentar un

tubérculo de mayor peso.

Con este

1. AnáI i si s combi nado de vari anza

anál i si s sE trata de rt¡nocer si ex r sten

e1 comportami ento de 1os cu1 t i vareg debi, do á

A

di ferenci as en

I ocal i dad. En

obteni dos pará

I a separaci ón

separaci ón de

4.2. i. Numero

eI Cuadro tZ se presentan 1 os

las variables analizadas. E1

de rnedias por Ic¡ralidad y en

tratami entos.rned i as por

de plantas cos echadaE.

ruadrados medios

Cuadro 13 muestra

el Cuadro 14 la

Ei valor F para Ia interacci ón no es signi fica,tivo,
i ndi cando que eL comportami ento cie 1 os cuL t i vares. en cuanto
a1 número de pl antas que 1t eqr.o.r a cosecha, es gi rní r ar en

cada Ltna de I as 1ocal. i dades.

E1 valor F para localidad es signi{i.cativo aI sy- Io que

."th,
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CUADRD 6 Cuadrados medic:s para 1as variables anal izadas
En el ensayo de I a I ocal i ci ad de 1a Puerta.

F. V q1. No p1 tas
cosech,

No de
por

tube
plta.

Peso prorn
tuber. kq

Rdto
plta

Bl oques
Tratami etnto
tsrror
ñ t1
L- . V . /.

2
5
io

4C-, 67
5- 20 ng
.) c) -,

C}')

2.69
24.96 X*

3. 6b
23.9

o. oo0 1

(1. ooos x
o. oooo5

11 -{

o. oo1
o.071 x*
o. oof
i6.8

,(. X* = si.gnif icativo al O,OS y O.Oi respectivarnente
ñs= ncf si gni f i cati vo.

CUADRO 7 Cuadr o de lf ed i as par a r end i mi ento y
componentes de rendimiento de IoE
cultivares probados en La Puerta.

CULT I VARES lrlc¡ de tuber.
por plta.

pesD prom.
tuber. Kg

Rdto psr
plta. Kq

Ch i qui rr i chapa
Tol l c:cán
Cuchu*903
Di a-71
A1 aska
77 6943

18. OO

i9. b7
1.6.57
19.67
19. OO

17. OO

HI

A
A
A
A
H

11.67
6.32

TL.2A
8.36
q q?i

q ¿14

A
AB
A

O, 05 AB
0.06 A

o. 03 I
o. 04 AB
o. 04 AB
O- C)3 B

o"61 A
o.36 B
ü. *<6 B
.1 -{') IftJ . ...: L. U

o.22 BC
ü.1ó C

AB
D

B

letrag iquales signiflca que los valores son iguales.
1,/prueba Tukey para Eeparar medias (a1 pl-ra 3",t.

,

No de pitas
cosec h ad as
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Cu.¡rJrados med j. üs par-.a l as vari abl eg anai. i ¿ ada=
en ei Élnsayc: de i a I ocal i dad dei Carr i za1 ,

F.V q1. lrlo ¡:itas
cosech.

lrJo de tube
pDr pita.

Peso prc:m
tuber " kg

f)) L. --N.U L LI

--1! -
Pl Lr{

Bl oques
Tratami eriio
Error

I t rJ
L.V- /-

.)
(
J

1L)

')r.t -{C)

?.1 . 42 í-r E

L'/ " 47

1./+
8.86 r
i .85

-tñ al

o. o00
A  11,^'r-).\rL¡!/ tl>

o. ooo

c).28
O. üó ,t

?= -l.t.J - o

*" *{ = srenif rcativo a1 O.05 y O.CI1 rtrspectivame¡nte.
ns= ncl siqni{icativo.

CUADRÜ S Cuadro de l'iedi as para rendi mi ento y
cornpr.lnentes de rendi mi ento de I os
cultivares probados en ei Carrizal -

CULT i VARES No de pltas
c osec hadas

ttjo de tuber.
por pl ta.

Feso prom.
tuber, Kg

Chiquirrichapa
Tol 1 ocan
Cuchu-9O3
Di a-7 1

Al aska
776543

19.OO A1
26.33 A
25.67 A
72.33 A
23.33 A
24. 67 A

9.34 A
5,á1 AE)

6.95 AB
7.3.7 AB
4.27 B
5, 91 AB

0. 06 A

o.06 A
o. 04 A

o. 05 A
o.o4 A
o.o4 A

0. óo
o. 3á

o,3ó
o.18
o.23

H

AB
AB
AB

B
B

letrag iquales siqni{ica que no hay di,ferencias.
1,'prureba Tukey para separar rnedi as (al pha 57.) ,

§

Rdto por
pita. Kq
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T]UADRO ] O, CuacJrados medi oe; para I as varl abl es anal i zadaE
en ei ensayr: de I a I ocal i dad de llottuas.

r i, qi. No pi tas
--^-..-LL U:5HL I ) .

No de
por

tu[:e
pIta.

Peso prorn
tuber, kq

Rdt o
plta

Bl oques
Trat ami ento
Error
C. V, 'L

1
q

10

á.5
47-43 nS
-E ,1 7¿--). w )
36-2

a.2a
21 .37 XX

1.31
29 .9

o. 000
o.co1 x
o. ooo2

o. oo1
o. 077 )k t

o. ooá
42 .3

XrXt = signiiicati.r,o aI
ns= ño siqnificativo.

O.05 y O.O1 respectivamente.

CUADRÜ 1 1. Cuadro de lfedi as para rendi rni ento y
tromponentes de rendi rni ento de l os
cul ti varers probados en Mottuas.

l

CULT I VARES lr]o cl e pltas
c osec h ad as

l{o de tuber.
tr c¡sec h ados

pes() prorn.
tuber. Kg

Rdto por
¡:1t.a. Kq

Chiquirri-chapa
ToI ] ocan
Cuchu*9O3
Di a-7 1

A1 ask a
77 69 43

13.OO Ai
12.33 A
1,e.67 A
17.67 A
7. b'7 A

13.67 A

8. OO A
4.58 B
2"2b BC
5.sf, AB
o.6á c
2.12 BC

o. 05 AB
o, 07 A
o. 04 AB
o. 04 AB
O. 02 B
o. 02 B

o.41 A
o.32 A
O" OB B
o.2" AB
o.02 B
o. 05 B

I etras i gual es
1/p:rueba Tukey

significa que no hay di{erencias.
para Eeparar medias (alpha Zy,).
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indica que el número de plantas cosetrhadas por localidad eE

distinto. según 1a prueba de Tukey (alpha sz), (cuadr^o ii),

i ndi ca que 1a 1ocal i dad del car-ri za1 en promedi o tuvo rnayor

número de plantaE cosechadae En cornparación con La puerta y

Mottuas- una de Ias razoneE mediante 1as cuales se puede

expi.icar este resultado es que las condiciones de1 terreno en

el Carri zal presentaron mayores I i mi taci ones para eI

crECirnientr: y desarrolIo del cultivo que. en Ia locali.dad de

La Puerta y por 1o tanto hubo menor competencia entre 1as

plantas- Aunque eI número de plantas que llegaron a cosecha

en eL carrizal es mayor, e} numero de tubérculos logrados p,,r

pl anta es rnenor que I os obteni dos en I a a,I dea de La puerta
(cuadro 13). Lo contrario sucedió en La puerta donde egta
competenci a debi do a I as a1 tas densi dades de si ernbra, pudo

ser 1a responsable de que haya un rnenor número de plantas

eEtabI eci das pero tron un rnayor número de tubércuI os por
planta. En el caso de 1a localidad de MottLrag, este menor

número de plantas a cosecha EE debe a 1a rnarchitez bacterial
que Ee Fresentó en el enEayc:.

Ei val or F para tratami ento no eE si gni f i cat i vo y en

promedio 1os cultivares tuvieron un rnismo número de plantas

cosechadas en un área de 4, s nz por parcel a (cuadro LZ) . por

1o tantc¡ Ee puede i nf eri' que e} núrnero de pI antas por uni d.d
de área fue e=tadisticarnent* lgual pará cada uno de los cu1

ti. vares sembratlr:s (cuadro i 4) . EI manej o del experi mentu y I a

incidencia de p. sol ana c ear ufn tienen i.n{}uenci.a €}n los coef

t
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i ri entes de vari ari- ón obteni ci os.

A. 1.2. Nrimero de tubércul os por pl anta.

Para esta variable se encontró una interacción si.gnifÍ-

cativa a1 57. entre tratamientos y localidades (Duadro L2).

Esto indica que hubo diferente cclmportami ento ci e 1oE cul ti va-

ambiente de producción y sobreres corno respuesta al

todo a I ag di ferentes traratrterí sti cas quí mi cas, { i si cas y de

topografia de Ios terrenos donde se sembraron los enseyos, En

la Figura 2 se presenta Ia qrá{ica de interacción en Ia que

se puede apreciar que el cultivar Cuchu-9O3 tiene Llna tenden-

cia distinta a 1a de Ios demáE cultivares. Conforme aumenta

1a pendiente del terreno, el número de tubérculos por planta

di smi nuye; de 1a l ocal i dad de La Puerta trÍln terrenos rnas

pl anos a 1 a I ocal i dad de Mottuag con 1 os terrenos más

quebradoE. De acuerdo a esto se puede suponer que e} cultivar

Duchu 9O3 requiere para un mejor rendimiento de suelos con

mejores característicaE que el reEto de cultivares:.

El val or F para L ocal i dad es si qni f i cati vo al LL. Esto

indica que el núrnero de tubérculos producidos por pIanta en

ciertas localidadeg fue superior que en otras, En eI Cuadro

13 se puede ver que Ia localidad que menor número de tubércu-

1os por planta produjo fue Mottuas y esto se explica porque

fue en esta }ocalidad en Oonie se realizó una

medio

de{iciente preparación de1

profundoq y Ia pendiente es

terreno, 1 og suel oE 50n poco

] imitan 1amayor; rondl ci ones que
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producc i ón .

Ei val or F para tratami ento es si gni f i cat i. vo al L't y por
1o tanto sE puede decir que 1as rnediaE de los cultivares,
para e1 número de tubérculos por planta eE distinto, siendc:
eI cultivar chiquirrichapa el que más tubérculos por planta
produj o. Luego i e si guen I os cul ti vares To1 l ocan, cuchu-go3
Y Dia-71. y finalmente los culti,vares AIaska y 776g43 (cuadro
i4).

A. 1.3 r io tubé (K

EI valor F para rocal idad ncl es significativ' (cuadro

L2¡ ' Esto ú1t i mo i ndi ca que en 1as r ocar i dades er pe,so de r os
tubérculos es igual. En ninguna localidad se produjo un

tubérculo de rnayor o rnenor peso.

EI valor F para tratamiento es signi{icativa aI rz y se
puede apreciar que 1os cuttivares Tollocan y chiquirrichapa
tuvieron un tubérculo con un peso de o.oó Kg en cornparación
con 1os otos cul t i vares truycls tubércul os tuvi. eron un peEo

i nferi or. Este resul tado es si mi 1 ar a 1 os obteni dos en l's
aná1 i si s i ndi vi dual eE.

EI valor F para interacci ón no es signi ficativo.
A. 1.4. mie nta

E valor F para Iorar.idad es signi{icativo al 5y.. Esto
i ndi ca el rendi mi ento por pl anta f ue rnenor en una de r ag

l oraI i dades (f uadro rz) . Esta i o."t i dad f ue Mottuas (cuacirc:

13) cuyas caracteri sti. cas edáf i ras son rnas 1 i mi tantes que G?n

1a l,calidad deI carrizar.- Es curiosc: observar que eI

Ppqn

.i
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rendimiento por planta Es igual para 1as localidades de La

Puerta y el carri za1 si. endo que 1 a produccÍ ón de tubérrur os
por pI anta es di sti nta. Esto puede deberse a un efectc:
cofnpensatori o por parte de I os cul ti vares ya que eI c1 0n

776943 tuvo rnayor rendirniento por planta (o.24 kg) en 1a

local idad del carrieal qu6 en 1a locai idad de la puerta (o. 16

kg).

La producci ón del cul ti var chi qui rri chapa fue de o.54 Kg

por planta y se puede ver qu* este cultivar presentó el mejor
rendi mi ento- E1 val or F pará tratarni ento fue aI tamente
significativo i.ndicando que existen grandes diferencias en

rendimientr: entre 1os curtivares, siendo 1os cultivares
To11otran, Dia-71 y cuchu*go3 I.s que otrupan e] segundo lugar
en rendirniento (cuadro 14). Ei valor F pára interacción no

fue si gni fi cati va.

Los resultados presentados en eEtos ensayoE demuestran
que el cul t i var ch i qui rr i chapa Es e} rne j or en todos I as

caracteristicas mencionadas y por ro tanto es eI cultivar que

rne j or cornportarni ento tuvo en egtos pr i rneros ensayos. EI

segundo mej or cul t i var eE Tol 1 ocan segui do cje 1 os cu1 t i vareE
Duchu 9os y Día 71- En úItimo lugar está eI curtivar Alaska y

el clon 776945.

La localidad en la

f ue en el Carri zaI 17 .71

que.se obtuvo mayores

kq por unidad de cosecha

rendirnientos

4.5 m2).
Esto puede

utilizaron

deberse a l as al taE densi dades de si ernbra que s€?

en 1os ensayos (67rOOO pltas/ha). esto provocó una
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fuerte competencia enter plantas Y ias plantas que emerqieron

prlmero suprimieron e1 crecimiento de las otras. F-n 1a aldea

de 1a Puerta 1as condicioneE fí.sicas del terreno permitleron

mayor desarrollo de las plantas Y por io tanto hubo cnayor

competencia.. En 1a localidad del carrizal , Ias condici.ones

del terreno no permitieron tanta competencia cofno en 1a aldea

de la Puerta y Por 1o tanto hubo mayor produrciÓn' Eñ e1

Carrizal, debido principalmente a un mayor número de plantas

For área. En Ia Puerta se obtuvo 6'A7 kg por unidad de

coEecha Y 2.l? kg para 1a 1ocal i dad de [fottuaE'

Para los segundos ensayos Se rectrfnendó probar Ios cul-

tivares Chiquirrichapa, Tollocan, Cuchu-9O3 Y Día-71'

Lasti rnosamente 1a gemi. 1I a del cul ti var Dí a-71, después de 1as

diferentes etapas de gelección, no alcanzÓ para un segundo

ensayo. Es por esta razÓn que no Ée probó este cultivar en

los segundos ensayoE'

B

vari abl es anal i zaci os {ueron I as rni smas que anter i or -

veri f i car I os resul tados
LaE

mente. En

obteni dos

Seqún

medi os deI

esta etapa Ee

en I os ensaycls

el Cuadro 15

trató

de la

en el

de

pr r rnera

cu¿1 se

etapa.

mueEt r an

valores F

tr atami ento

ciaE de los

ensayo en Ei Zamoranor Ios

1 os cuadrados

para

exigten diferen-

caracteriEticas

son si gni { i cati vos i ndi cando que

cultÍvares Para cada una de Ias

Ensavos en La tercera EtaPa

L



CUADR{] 1,2.

q-)

Cuadrados medi og del anál i. si s de
var j, anz a pár a I os en sayt:s de I a
primera etapa.

E q1. lrjo pltas
cogech.

No de tube
por p1ta.

Peso p r orn
tuber. kg

Rdto
plta

Locai i dad
Rep,/ 1 oc
-l-r at arni entc:
I oc. t trat.
Err or
C.V, Z

426, 1 3
')') q,

23. 17
25.44
15. 1,2
20" I

O. OO1 ns
o. 00c:
o.oo1 **(
O. OOO nE
o. ooo i

'a(] -?

O.147 **(
o.o10
o. 1?B )|( t(

O. OO7 ns
O. OOB

J1..1

2
6
5
10
J\,

t( *(

n5
n5

x*

**
x

81.45

43. A4
5.85
2.27

24. 6

,(. tt =
n5= no

siqnificativo a1 O.05 y O.O1 respectivarnente.
si gni { i cati vo.

CUADRD 13. Separac i ón de medi ag pc:r I ocal i dad para
rendi m j. ento y cornponentes del rendi mi ento
del análisis combinado de varianza.

LÜCAL IDAD No de pltas
c oEechadas

No de tuber
por p1 anta

Peso prclm
tuber. kg

r-dto por
pl anta

La Puerta
Carr i z aI
l'1ot t uas

18.33 B1
2s.56 A
13. 83 C

B. 02 A
6.54 B
3. 82 C

o. 04 A
o.o5 A
o.o4 A

CUADR0 14, Cuadro de Medias para rendimientc¡ y sus
componentes deI aná1i. si s cc¡mbi nado de
varianza.

o.34 A
O.34 A
o.1a B

CULT I VARES No de pltas
c osec hadaq

trlo de tuber.
por p1ta.

Peso prom,
tuber. Kg

Rdto pc:r
pita, Kq

Ch i qui rr i chapa
Tol I ocan
Cuchu-9O3
Di a-7 1
Al --..¡--El dSKd

77 6943

1á.67 AL
19.44 A
-^ 7a' 

^¿v. -\J H

19.89 A
iC..67 A
18. 44 A

9.6'/ A
5. 50
6.80
6, 95
3. 50
4. 35

O. Oó
o. 06
o. 04
o. o4
o. 03
o. o.*<

o.54
¡1 7<

o. 25
o. 30
o. 14
o- 15

BC
B
B

C
C

A
A

ñD
DD

B
B

A
B
BC
D

C

letrag iguales significa que no hay diferencias
1/ prueba Tukey para separar media= (a1pha SZr.

I
J
(r

.

Ii
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anal i zadas' Esto i nci i ca que ex i sti ó un comportami. ento y

rendirni'e=nto diferente entre cultivares. E1 cri.ma en eI valre
eE rnuy diEtinto al de Ia m'ntaña y presenta condicioneg
a.mbi ental es rnenos f avorabl es para el cul t i vo,

En el cuadro 16 se presentan Ias medias de los culti-
vares para I as vari abl eE anal i zadaE y se vé que el cul ti var
Atzimba es e} mejor seguido de1 cultivar conchita.

En el cuadro 17 se muestra 1os reEultadr:s obtenidos en

eI ensayo de Linaca, los rendimientos logrados son casi eI
dobl e de 1 os obteni doE en eI va} I e. Egto con{ i rma r o di cho
anteriorrnente respecto al clima. Los valores F scfn signi{i-
cativos al lz para todas 1as características rnen.,s para el
peso promedio deI tubérculo. Esto se puede explicar ya que eI
terreno donde se Eembró no presentó limitación alguna para el
creci rni ento de1 tubércu1 o y por 1 o tanto 1 os cul ti vares
produ j eron un tubércur o de i guar peso. Es i. mportante nc¡tar
que hubo qrandes di ferenci as en rendi mi. ento por pr anta,
debl do pri nci paI mente a que r os cul ti vares produi eron
diferente núrnero de tubérculos por planta. EI cultivar At-
zimba por provenir de semilla certificada tuvo un mayor núrne-
rcl de plantas estabrecidas que Ios demás cultivareE. EI cur_
tivar Conchita presentó un mejor porcentaje de establecimierr_
to que 1 os cu1 ti vares cuchu--go3, To] 1 ocan y chi qui. rrr chapa
(Cuadro 1B). EEto es probable
porque a pesar de 1a serección que se hizo de r.os tubérculos,
1a semilla de ]os cultivares chiquirr'chapa y cuchu-go=

j
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so nacear ufn.

En cuanto a 1 as vari ab1 es de renc,i mi ento por p1 anta y
número de tubércul0s por plantao 10s cultivares Atzimba y
conchi ta superaron á 1 os cur. ti vares cuchu-go3, chi qui rri chapa
Y Tollocan (cuadro 1g). sirnrlares resultados se obtuvieron en
el ensayo del Zarnorano,

B. 1. Aná1 i si s Combi nado.

En et cuadro Lg se rnuestra ros cuadrados medi.os del
aná1isis combinado entre ]ocalidades. En el cuadro zo ra
separaci ón de medi as por ] ocal i dad y en e1 cuadro 2r I a
separaci' Ón de medi. as para t¡atami ento de 1as vari. abl es
anal i zadas.

8. 1, 1. hlú !-o de ol ant a CO ch 4das,
EI valor F para Ia interacción y para .ocalidad ncl Es

significativo. Esto podría indicar que 1a semilla estuvo
igualrnente atacada por p- solanacearum y por 10 tanto 1a arta
mortal i dad de pr antas que presentaron ci ertos cu1 ti vares se
debe a 1a presencia de ra bacteria y ño a un posible efecto
de 1 as 1 ocal i dades en el cornportami ento de 1 os cu1 t i vares

Los cultivares Atzimba y conchita tuvieron un may'r
número de pl antas por parcel a que I os dernáE (cuadro zL> . E1

caso del curtivar Atzimba se expl icó anteriorrnente pero en eI
cul ti' var conchi ta se pue'de expl i rar porque 1a semi 11a de
conchita estuvr: rnenos infectada con e=- sc¿-a¡-a-gear.,*. Además
puede ser un indicio de que e, agricultor de 1a zona dió un
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cuADRo i5. cuadrados medi og pará 1 as varr abr es anal í zadagen el ensayo de la EAp.

gl. Irio pltas
cogech,

No de tube
pc:r plta,

Peso p r orn
tuber. kg

Rdtc:
pl ta

Bl oques
Tr at ami en t c:

Error
C. V, Z

?, qñ
J I . JC'

253. 5ó X X

5.8i
6.b

o, 31
15.20 Xt(

AT

o. ooo 1

0. ooo2 x
o. oooo2

tt. /

o.0o2
o.o15 **
(). ooo5
8.7

2

ó

t,X* = slqni{icativo a1
ns= no si gni { i cat i vo,

O. 05 y O. O1 resDecti varnente,

CUADRO L6. Duadro de Medias para rendirniento
cornponentes de rendi rni ento de 1os
cultivares probados en el La EAp.

CULT I VARES No de pltas
c oser h ad as

No de tuber.
por plta.

peso prom.
tuber. Kq

Rdto por
p1ta. Kg

Atz i mba
Conchita
Cuchu--?OS
Chi qui rri chapa

48. OO A1
39.33 B
29.6"/ C
28.33 D

?.41 A
4.72 B
4. Aó B
ci 11 DD

o"C)3 B
o. 05 A
o. 04 AB
o. 03 B

o.31 A
o.22 B
o. 17
o. i6

L
C

I etras i gual es
1 / pr ueba Tukey

si gn i f i ca que no hay ci i f erenc i. as.para separar medias (alpira SZ)

56

L

\.
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CUADRD 17. Cuadrados medj.og pára 1as variableg anali.zadas
en eI ensáyü de i a I i:caI i dad de Li rraca.

C

C t, ^¡gr. tlo pl tas
coEech.

No de
p or-

tube
plta.

Peso prom
tuber " kg

Rd t c-¡

plta

Bl oques
Tratami ento
Error
C.V. Z

2
4
O

3.20
306. ? X »(

16. 45
r¿- r

30,40 l(t
1.84

t7.o

o. ooo
O, OOO r-¡s
(]" ooo

2?. B

o. oo2
CI. i 10 xx
o " oo.5

11.9

X, XX = signi ti rativo al O. 05 y O. Oi respectivamente.
ns= no signi{icativo.

CUADR0 18. Cuadro de l"1edi as para rendi mi ento y
compone¡rtes de rendi mi ento de l os
cultivares probados en Linaca.

CULT ]VARES No de pltas
c ogech adas

No
por

de tuber.
plta.

peeo pr ofn.
tuber. Kg

Atz i mba
Conchi ta
Cuchu-.9O3
Chi qul rri chapa
Tol I ocan

47.33
38. 33
34, OO
23. OO

24. Oc)

A1
AB

BC
C

C

12. ó5
1-1¿

5. 98
J,1J

H

AB
C

C

BC

0.()6 A
o.0á A
O.O5 A
O. C'5 A
tf . O,5 A

0.70
o. 60
o. 28
o.2a
/\ -¡o

A
A

B
B
DU

l etras i. guai es si qni f i ca qu.e ncr lray di f erenci a,
1 /pr ueba Tukey para separ ar medr as (aI pha 57.)

Rdto por
plta. Kg
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rnaneJo a su semiIla.

Estos dog factores contribuyeron a que conchita presen-
un rnayclr núrnero de plantas por parcela.

8"1"2. Número de tubér cu1 os or nI nta.
La i-nteracci ón entre locaI idad y tratamiento resultó

significativa ar 7z' En ra Fiqura 3 se muestra ra qráfica
Fara di cha i nteracci ón. Er cul ti- var conchi ta tuvo eI rn*nor
número de tubércuros por planta en e1 Zarnorano pero cuando se
sembrÓ en Li naca, 1 ugar de adaptaci ón, di cha carácterí stj. ca
aurnentó consi. derabl ernente. E1 cul ti var cuchu ?os ri ndi ó

rnej or en eI zamorano que en Li naca y vÍ ceversa con eI
cultivar chiquirrichapa. Estos diferencias se deben también
a, efecto diferencial del crima sobre ros cultivareE.

EI val or F para 1 ocai i dad es si qni f i cati vo al lZ (Cuadro

1?)' Esto concuerda con Io reportado por cásseres quien dice
que la producci-ón es may'r en 11Ímas templados que en zonaE
cal i entes corno e} vai I e de} Zarnorano.

E, cul ti var Atz i mba tuvo er rnayor número tubércur oE pclr
planta y fue estadisticamente drferente aI resto de curtiva_
res' LoE cultivares conchita y cuchu gos son estadi.stica-
mente i-guales. E1 cultivar chiquirrichapa es el qu' rnenor
número de tubérculos por planta tuvo (Cuadro 2L>.

En eEte resurtado se puede ver el efecto que tiene er
númerro de trrotes por semi I I a gobre er rendi mi ento y especi al
mente en el núrnero de tubércul os por pr anta. El cuI ti var
Atzirnba por ser de semilLa certif rcada p.e.sentó un mayor
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número de brotes que los

5?

cul t i. var es mane j ados en L a EAp,

B. i.3. Peso prornedi o del tubércul o.

E1 va1 or F no si gni fl cati vo para tratarni ento É i nterac-
ci ón 1 ocal i dad tratarni ento demuestra que 1 os cul ti vares
tienen e1 mismo potencial genético para producir un tutrérculo
de determinado tamaño. Esto implica que las diferencias en

rendi mi ento de I os cuI ti vares se deben excl ugi vamente al
número de tubérculos prr:ducidos y no al tamaño de Ios mi.srnos.

sin embargo, los tubérculos producidos en ]a localidad del
Zarnoran, son de rnenor tarnaño (cuadro 20). Ei ef ecto de la
temperatura alta hace gue los tubérculoE producidos Eean de

rnenor tamaño según 1o reportado pt:r Smi th ( 1g6E) .

B. 1.4. Rendi mí ento Dor 1 ant a.

como se explicó anteriormente, e1 rendimiento depende

del número de tubérculos producidos por planta y si esta
caracteristica fue significativa para 1os cuitivareE y la
interacción, e1 rendimientcl por planta de 1.s cultivares y Ia
interacción también deben ser significativag (cuadro i?). Ei

cultivar Atzimba {ue e} de rnayor producci ón seguido por

conchita, En ú1timo lugar están 1,s cultivares Duchu ?oi y

Chi qui r-ri chapa (Cuadro 21_) ,

como se explicó anteriorrnente el. cllma de las localida*
des en 1a montaña presenta mejores conciiciones para
e} cultivo Y por to tanto e1 rendimiento ern 1a localidad dgt

1 i naca Esr rnayor (cuadro 20) . E1 rzal or F si. gni f i cati vo a1 lz
para localidades demuestra este resultado ([]uadro ig>.

rll
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En ]os ensayo' de la tercera etapa, 1os curtivares que

demostraron Ínayor potenci. al en l a zona s.,n Atz i rnba y con-
chita' conchita, el cultivar testigo, presentó mas altos ren-
di mi entos que l os cul ti. vares f,uchu ?os y chi. qui rri chapa y un

menor rendi mi ento que el cul t i var Atz i. mba, Esto úI t i mo se

clebe Á que Atzimba provino de semilla certificada.

El hecho de que algunos cultivares provenqan de semirla
certificada y otros hayan sldo producidoE en 1a zona pueda

influir en los rendirnientos finales. El mejor ejemplo de

esto es e1 cul ti. var chi qui rri chapa eI cual presento 1os rnas

a.ltos rendi mi. entos en 1os ensáyos de pri mera y 1os peores en

Ios ensayos de segunda.

EI Cuadro 22 rnuestra I og rendi. mi entoE de I as def erentes
cul ti vares a parti r de semi I 1 a certi fi cada en trornparaci ón con

el cul ti var conchi ta. Ei cul ti var conchi ta tuvo mej ores ren*
dimientos que 1os cultivares AIaska, Día 7L, cuchu go3, To*

1 1 ocan y 776943, LoE cur ti vares Atz i mba y chi qui rri chapa

presentaron I os rnayores rendi mi entt:s. La semi 1 I a de conchi ta
fue producida en 1a Zona, Esto demuestra Ia buena adaptación
que presenta eI cultivar Conchita a 1ag condi.riones ambÍenta-
I es en interacci ón con 1 as prácti cas de cu1 ti vo de I os aqri -
cultores de 1a zona.
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CUADRü 19, Cuadrados medios del anáIiEiE combinadc¡ de
varianza para Los ensayos de Ia tercera
et ap a.

F.V No pl tas
cosech,

No de tube
por pl ta.

Peso prorn
tuber. kq

Rdto
pi ta

Locai i dad
Rep./ 1 oc
Tratami ento
i oc. I trat
Error
C.V. Z

2.67 ns
1,7 . O8
521.9 )t()t(

38. i ng
13. 58
tv. I

n5
n5

x*
t(x

i

j
I

I

i

I

*1

4
3
J
21

33.94
1 .23

44. 04
B. 11
122

tC
-t J. .)

0. oo2
o. ooo
o. ooo
o. ooo
o. ooo
22.2

o. 38
o. oo2
o. 12
o. o4
o. co2
13. 3

x* *x

t'*
Xrf

*,*X( = siqrri{icativo al O.05 y O.O1. respectivamente.
nE= no significativo-

CUADRO 20. Separaci ón de medi as pclr 1oca1i dad para
rendi mi ento y componentes dei anáI i si s
combinado de varianza, tercera etapa.

LOCAL I DAD Nc¡ de pltas
cogechadas.

No de tuber
por pl anta..

Peso prom.
del tubér,

Rdto.
pIta.

o.2i B
o.46 A

Z amor an c:

Li naca
3ó.33 A1
?E ¡1 A
JJ. O/ H

6.04 B
4.42 A

o. 04 B
0.06 A

CUADRO 21 Cuadro de Medias para rendimiento y sus
componentes del anál i si s combi nado de
var i anz a.

CULT I VARES No pl tas
c osech ad as

No de tuber
cosechadoE

peso prom.
tuber. Kg

Rdto por
Pl ta. Kg

Atz i mba
Conchita
Cuchu--?O.i
Ch i qui rr i chapa

47.b7
38. 83
31".1'/
26. 33

A1
B

L
C

ii.03 A
1-A'1 r)

3.42 BC
5. i5 [

o. 04 A
o. 05 A
u. u+ Éi

o. 04 A

o.5 A
o. 41
I-J. LL
,1 -)a

B
L
C

i etrag
prueba

rguales siqnifica que no hay diferencias
Tukey par-a separar medi.as (alpha 37.)

-1gr.



CUADRO 27

e,',¿

Cuadro de co.nParaci ón de
los diferentes cultivares
de Eemilla certl{icada Y
Conchi ta.

rendi mi ento de
pr oven i en t es

ei cr.-rltivar

CULT i VARES lrlo d e t ub er .

c ogech ados
peso prQm.
tuber. Kq

Rdto por
ha Mg.

ChiquirriclraPa
AI ask a
n; - _'7 IULd / L

Cushu-9O5
Tol I ocan
77 69 43
Atz i mba
Conchi ta

9. b7
3.50
6. 95
6. BO
5. 50

11.03
7.32

o"06
o. 03
o. o4
0, o4
o. 06
o. 03
o. 04
o. 05

18. O

4-7
1(). o
8.3

Ll,7
E A

rb,7
1-f 1

lÉ.



V. CÚI\CLI']S1DI'{ES.

De acuerdo con

1as condici.ones

siquiente:

1.- El cultivar Conshita presentÓ 1a mejor respuesta al medio

ambiente y a las condicioneE {isicas Y de manejo que eI

agr i cul tcrr Pc:see en I a Zt:na '

2._Nogolamenteelencontraruncultivarquerindame]ore5

la so1uclÓn para incentivar y aumentar 1a producción de

PaPa en Tatumbla'

3. * EI cl l rna de 1a Zona de Taturnbl a presenla me j ores ccrndi -

ciones para Ia siembra del cultivo que Ias condiciones

ambi ental es deI val1e del Zamoranc¡'

4._Elrendimientodepapaapartirdegemillacertificadaes

rnayor que cuando se usa semi 1 1a ncl certi f i cada'

5. - El rnayor probl ema que 5e tuvo f ue con P 5eud c¡rno na5

sol an atrearum PhVtO ph ora 111f est 5 como 5e había

esperado.

I og r:b j eti vos P i anteados

en que 5P real i z Ó, 5e

en este ensayo Y a

puede concl ui r I o

t

Y no con

!i
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Vi. RECÜI{ENDACiÜNES

Se puede irrtroduci.r ciertos cambíos a ios componentes

deL si. stema de prodLlcci Ón de papa en Tatumbl a; c(rmE por

ejemplo tratamiento de =erniIla. uso de cultiva.reE adecuados,

control de enfermedades, fertilizaciC¡n. Sin embargcr, de egtog

Cilmponentes se: Cree que I og ma5 l mportantes o Ccln l Og cual es

se loeraria mejores resultados son:

1 " 
* La si ernbra de un cul. t i var adecuadc¡: De acuerci o con 1os

resul tados obleni dos s,e puede recornendar 1a gi ernbra de

Ios cultivares Chiquirrichapa, Tollocan Y Atzimba

y cuando se dl sponga de semi 1 1 a certi f i cada de

cul t i vares,

1a disponibilidad de semilla En la Zona: En este

sr empre

di chos

?.- Aumentar

punto se

Conchi ta"

3. - l"1e j or ar

sel ecc i ón

4.- Introducir

I as prácti sag

ci i: semilla para

una tecnología

cul tural es

obterrer un

y sobre todo Ia

mejor gembrio.

trree que se debe trabajar mas con el cultivar

para el manejo de Ia sen,ilIa en

post c osec lr a.
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RESUlf El'.1

El Programa de Desarrc¡11o Rurat de la Escueia Agríco1a

Panameri cana ira estacjo trabaJ ando desde Enero de 1987' a

travéscjeSuProgramadeExtensión,Bñtregdiferentegzonag

del País. Una de egtas zr:rlas Es Tatumbia' locali'zada a unos

15 km aI sudeste de Teguci gal pa y cc>mprenci i cla entre I os 14OO-

2OOO menm.

E1 muni ci Pi o

zt:na productora

zanahoria, to¡nate

r-epollo y PaPa.

La PaPa es Lrn cul ti vo de gran valor

rentabl e que

z ona.

al i menti ci o' a1 ta

el rnaíz Y fri-i ol

Es por esto que eI

deTatur¡blagecaracterizapc]rserLlne

dehortalizascomo:ceboll;r'habichuelao

y otrogi perc: principalrnente Ee cultiva

productivi dad Y

tradi. ci onal mente

presente trabaj o

es mucho rnas

gernbrados en I a

trató de incentivar la producciÓn de PaPa en

]a zona medi.ante:

Encontrar urr cultivar que se adapte Y produzca bien bajo

iascondicionesfisicasYdemanejt]queeiagricultorda

a su cuLtivo de PaPa'

La gi. embra de un cul ll var adaptado a l a zona' €e 1a

práclicac_uituralr¡ágÉetiCiilaar-econiendarpOrqutjntr

rpquier.c, de ning(ir-, tipo rJe apr'Énciizaje especial eil e1 manÉjÜ

clel- cutiiivo por-parte cie lo= agricul'i:ore':'

Pal..ilogr-aregtoE.objetivos5el.ntrorju-jogemill.ldegei.;

i
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culti.vareg quatelmaltef¡1s. 1os que en una primera etapa fuerot¡

evaluádoS bajo l as c(rndiciones clt¡ producci Ón que a:l

aqricultor pt:see en 1a zona.

En una segunda etapa se Sel ecci orrarc¡n 1os cul ti vareg

que preEEntarcfn los mejores rendimientos y st1s tubérculos

{ueron puglstos a brotar para semb¡'ar un segunrjo ensayo. Erl 1a

tercera etapa se traté de confirmar los resultados obtenidos

anteri ormente y para 1 oqrar esto 5e probaron di chos

cultivarersr juntr: a un cLrltivar de ia zona (Concirita) Y cltrt:

de 1a estaciÓn experirnental rje la Secretaria de Recursos

Natural eg en I'larcal a (Atz i mba) .

Los resul tados obteni dt]s demue=tran que el cuI ti var

Conchita tiene mayor p{)tencial de producci ón en la zona

ptrrque pre5entaro Lrna mEjor adaptaci Ón que lc¡s cultivares

guatemal tecc]5.

Otro aspeCtcl i mportarite de destacár es I a esc asÉlz de

Semilla de paFar Y es por esta razÓn que rnuchos agricultores

no sÉ dedican a este cultivo" 5e cree que a1 solutrion'rr el

proLrlema de Ia semilla también tendrá Lrn efecto en el aumentcl

de la producción de papa Én Tatumbla'

I

11
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